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PRESENTAC ION 

Este informe resume las principales actividades adelantadas
 

por la Regional 4 del ICA, 
 cuya area de acc i6n comprende los depar
tamentos de Antioquia y Choc6 y en los cuales se adelantaron las fun
ciones asignadas por el Gobierno Nacional en lo referente a generacion 

y transferencia de tecnologfa. 

En cuanto a investigaci6n, se di6 especial 6nfasis al mejoramien
to de la infraestructura f'sica de los Centros Regionales de Investiga
ci6n "El Ns", "Tulenapa" y "La Selva", con el fin de 1levar a cabo 
los diferentes proyectos propuestos en el Plan Nacional de Investiga
ci6n, PLANIA. Asi mismo, se termin6 la fase investigativa con el
 
htbrido varietal de mai'z denominado ICA H. 353 que sera entre gado
 
en el segundo semestre de 1984 a los agricultores de clima medio y 
que prcsenta un rendimiento promedio de 5. 800 kilogramos por hec

tarea.
 

En los trabajos de mejoramiento se ha dado especial 6nfasis a la 
obtenci6n de frrjoles con resistencia a Antracnosis; resultado de elo 
son !as variedades de frijol entregadas en los ltimos afios a los agri
cultores y los materiales que se poseen en el C.R.I. La Selva y que 
proximamente saldran al mercado. 

Durante el presente afio se intensificaron las campaflas fitosani
tarias ante la aparici6n en el departamento de problemas tales como 
la Palo milla de la papa y la Roya del cafeto que apareci6 en el mes de 
noviembre en el municipio de Tamesis; adems se logr6 con 6 xito 
evitar la propagacion de la Sigatoka Negra al interior del pai*s. 

En Sanidad Animal se logr6 controlar el brote de Laringotraquei
tis infecciosa aviar y se detect6 la Rinitis atr6fica en cerdos. Asi 
mismo, es de resaltar el hecho de tener coherturas vacunales por 



enclma del 98% en la zona de Urab6, en donde se fleva mas de 20 
meses de no tener brotes de fiebre aftosa. 

Un estfrmulo importante en la campafla de Brucelosis fue la de
claratoria de 30 hatos libres, lo cual nos 
llevar6. en un futuro a de
clarar amplias zonas del departan-e nto libres de esta enfermedad. 

La labor de transferencia de tecnologfa a pequellos agricultores 

se ha venido incrementando en los Distritos DRI de la Regional y en
 
la actualidad se presta asistencia tenica directa 
a mas de 3. 500 agri-
cultores. Un avance importante ha sido la implenrentaci6n del ma
nejo integral de explotaciones de pasto Tetrablend, fertilizaci6n con
 
estie'rcol de cerdo y rota i6n de potreros con cerca cectrica aumen
tando la capacidad de carga de 1 a 5 cabezas por hectarea.
 

Un proyecto digno de resaltar fue el realizado mediante el con
venio cooperativo ICA-IICA denominado: "Efectividad de algunos me-
dios de comunicaci6n en la transferencia de tecnologl"a a la mujer cam
pesina", debido a que permiti6 buscar alternativas para ampliar Ia. 
cobertura y disminul'r costos en el proceso de transferencia tecnc'o

gica. 

Finalmente, las actividades qie se describen en el presente in
forme fue posible lievarlas a cabo, gracias a Ia excelente colabora
ci6n que tanto las entidades pulblicas como privadas le han brindado 

al Instituto. 

SERGIO CORREA PELAEZ 
Gerente Regional (E) 
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INVESTIGACION 

Durante 1983 se adelant'6 iIvcstigacitn en los Certros Regio
nales de Investigacion (CRI) La Selva (Rionegro), El.Nus f San 
Roq....), Tulenapa ( Chigorcdol ) y en la Estac(ri Experimental 
(E.E, ) Tu~lio Ospina (Bell.o). A rive] regiona.,existen 1-,s Pro. 
gramas de Arroz, Cacao, Cafra Panelera, Cul..,t TVhItipnt s 
Frutales, 1-fortalizas, Leguninosas de Grano, IV-1z y Sorgo, Tu
berosa s, Entcomologra, Fitomejoramierto, Fntopat-iogia, Sue3os, 
Ganado de Carne, Ganado de Doble Prup6sito.. Pa.rasitologia y 
Entonologila Veterinaria y Pastos y Forrajes. 

1. ARROZ 

El Prograrna de Arroz (n el CR1 Tulenapa, tine como obje
..vos generales los de seleccionar materiales de generacons 
temprarnas, estudiar el comportamiento de lIfneas promisorias y 
de 'as nuevas variedades, estudiar las praicticas b6.sicas del cul
iivo talcs como control de ma.lezas y dosis adecuadas de ferti.
zantes. 

En 1983, las variedades mas rendidoras fueron Oryzica (5,35 
t/ha) y Metica 1 (5, 33 t/ha); Cica 8 (4, 65 t/ha) y Cica 4 (4, 94 
•t/ha) fueron de menor rendimiento; sin embargo, e)porcentaje 
de vaneamiento fue bajo en estas 6 ?timas y alto en las variedades 
mas rendidoraso En cuanto al peso del. grano, no ey.ist&n diieren 

cias entre las variedades sembradas, 
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Todas las variedades fle'on susceptibles al escaldado de.la 
hoja ( nh hos pcrio11.1 Lry.zae) ; Oryzica fue! la mrs afectada por
Helmintht sporiun , 'ir' c:l.ria oryzae se prsent con menor 

grado de incidencia, especilroenct en la hoja, ].,a plaga rns no 
toria del cultivo fue 01etichlic, espec taljonte Tibraca limnbati
ventris y ()ebalus pocc ills , aunque (-J dcmo fue sienmpre leve; en 
,qevral toda s las pl,.as presentes en e1 cultivo tivieron m exce
lente control biolOSi en. Eni un exper i o ,nto de evaluacidn de 22
 
l.-oas 
promnisor ias y cim-o variedades e otierciales, se cont' que 
las pi i ci pl(s plaglas d(l cultivo ueror los harrenadores del ta
!lb, c spocualm,,nte 2iatreae ; el lRupelia albinella se presento en 
gran cant i(lai pero sll control biolclgico (Apanteles) la mantuvo en
 

niveles dle dlaIos bajos. 

En proc-has regionales se observ6' un roe jor cornportamiento
 
para la variedcad Vetica 1, seguida 
en su orden por (_ica 8, Cica 
4, Cica 7, Cica ,9e MR22. El porcontaje de manchado fue nuy si-
milar en todas las variedades, a excepeio'n de Cica 7 que tuvo el 
poircentae is s bajo. 1'n cuarito a vaneamniento, la variedad Cica
 
4 present6 el porcenta.ie ma's alto.
 

Las lrneas pr'esentaron i'endi tientos por encirna de las 4t/ha, 
menos la 11f72 (3,2 t/ha) y la 17400 (3, 6 kg/ha), siendo la de
 
mas alto rendimiento la 17379 (6, 1 t/ha).
 

E'n relacic'n con el control de malezas, los niejores tratamien 
tos foeron I'ropanil (3,24 kg /ha)i.a. para grarnineas y Bentazon 
(2, 40 kg i. a/ha) para controlar ciperaceas; las rnezclas de Pro
panil con Bcntazon - I)icamba y de 1'ropanil + 2, 4 1) son promiso 
rias para controlar 'rialezas de hoja anha y grarnineas. En cuan 
to afertilizacidn, la aplicaci(Sn de 90 kg/ha dce N, 90 kg/ha de 
I.2O5 y 90 kg/ha de k 92) produjieron amimientos considerables en los 
rendi olientos. 

http:porcenta.ie


2. CACAO 

El Programa en 1983 en el CRI Tulenapa~adelant6 investiga
cILon en zvaluacion de cultivares de cacao, comparaci6n de hibri 
dos, fertl-izac16n, estudio de las enfermedades Escoba de Bruja 
y Monilia, distancias de siembra, ciclos vegetativos y de flora
c on. 

Desde su iniciaciiln, los trab ajos de mejoramiento estable
cie'ron comc. objetivo, principal la selecci6n de materiales con
 
huenas caracterl'sticas de producci6n y alta resistencia 
a las en
fermedades que causan las mayores p6rdidas del cultivo. 

Actualmente se cuenta con 28 clones adultes, en condiciones
 
de producir semilla, 12 materiales con edades entre dos y tres
 
aftos de edad y 55 materiales en estado de p!6ntulas, para un to
tal de 95 culcivares. 

Los cruces SCA 6 x .'S 39 con 274 kg/ha y SCA 6 x IMC 67 
con 231 kg/ha no cumplen con el estimativo previsto de 300 kg/ha; 
contin'a sobresaliendo el P 7 x ICS 6 con 600 kg/ha, a los cinco 
a.hos de edad. Para el tercer afto de producci6n, seis afilos de 
edad, contin'an siendo los mejores en rendimiento los cruces
 
P 7 x 
[CS 6 con 786 kg/ha y PA 46 x IMC 67 con 724 kg/ha, su
perando el mf'nimo esperado de 450 kg/ha. A los siete aflos de 
i.dad, s6lo los cruces P 7 x ICS 6 y PA 46 x IMC 67 se hallan den 
tro del rninimo previsto de 650 kg/ha. Para los ocho y nueve 
aflos de edad del cultivo, todos los materiales en evaluaci6n dis 
rninuyercn drsticamente su producci6n; sin embargo, los hrbri 
dus PA 46 x IMC 67 y P 7 x ICS 6 contindan siendo los de mayor 
rend-iniento, pero por debajo del estimativo mitnimo de 850 kg/ha. 
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Sobre inc idnc ia do 1Vfonilia , la enrrii iecad inantic-no niveles 
relativa rcinte hajos liasta los chico altos deo odad del cultivo, pre
sentaindos 0 fii l hwremi -ito gencrial e11 to(1Sos fit -1spa 

sCis , Si('k- y 105.Ocho Cllns observa C1110 el cruce 1) 7 x 1CS 6 
prosenta 1,)s tfavoi es J)ICin IUIta jos (IC irIci~ rav('.s do les 
c 11100c afis y (,I cmnie PAI' -16 x INIIC' 67 prosenta. iivoc-s de- infoc-
C-i hi i uferoeI 0'0 aCI2 :ij c u-rito a lNscoha do Blruja , se puede 
afirmnar clue i l ntormIcdanoi~s proleniia on estas progenies 
has ta b)"s~~Cln nd, lID] sondi- edz ,,,su fi c s inenores de 15 

CSCO)a 55chJ/C I)espitu,-3 d si e y ocho aftos , so presenta 
linl an on1cto 0.'(1)m'&il do- Ia irlcidenuia de l~a misnia, CIue vuelvo a 
dis ill nun1 p'lvI Ii lh).I dC(1 produicirIM. Con base en los
 
result-ad(I., ol tc-,md Is dosp)H05 de nuove 
 acnos de observacionos,
 
es 
diff'e ii (joidir. Sohre los SciS lvrhrid)S eValadoDs, CLuales1 se
r tan inlas p rH0i samc oiienehr[115to k~ .1CO111 portat de
to oni uinto) al proc litccir~ y olorane in a onifcriteodados s iguen 

no' hotp.c i~n foliar y enf'da doI O sosd(I(. hojas so presen
tan si owpro e wj inmltinea y aparoc~conlo coils eluonciaor .-

dljvocma do Uin elmipgac: i n dec ins ramins; inl-n iritonsa brotac i6n fo
liar c-s i wcomIpaiiadan s ionpri de ahundanto caf'da do hojas. 
A inhc~s lono innos so prosentan en Ins pevl'Odos dol afio en los 
cuales ln elimIgaciorl do las rainas es mayor y so Icaco fNorte ei 
doscenso on la proc ipitne iIn . 1Cxis to n vclae it:n ontre maxima 
caf'da de Rioves y mismninni!n on C1(ol otemlid( do l~a hullnedacl en el 
Suelo . HIjl'C.onajC do cua'a iniento paroco toner una mayor re 
lac ic' co cJOio r,(,jo l (Ido 1iiilrv ias 

Parn cominprondet' n coor el comnporta mijnto do! cacao ell Ura-
116, es necesario adelantar estlillios loreis Condic Lonos frsicas 

yqui tijas de0 los stiolos liasta una 1p.roftindidacl de 2, (1 inl y foren 
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ma estratificada y estudic compietc de rafces que incluva nuame-
r'G, I'amaw y vlumen. drenajes y es.udios climiticos. Se ha 
L.hser-adc un atrofiamientc en el desarreio dle la rarz principal 
y necrosis en el Apice de la raz, especia~mente cuando el nive2 

fre tico es ai,,c. 

3.. CANA PANELERA 

Durante 1983, las actividades del Programa se desenvolvie

rn en aspecos basicos de elaboracion de proyectos de investi

gactIn de acuerdo al PLANIA, y la ejecucion de las diferentes 
etapas de diagn6sticc de transferencia de tecnologl'a del PLAN. 

TRA, para !a subregi6n zona panelera. 

Se tiene establecido un semillero de la variedad POJ 2878 

qAe sera utilizada como variedad testigo en los diferentes pro
ye'cts. Se localizaron lotes para futuros ensayos en los muni

c.pic's de Venecia, Girardota, San Roque, Angostura y Cisneros. 

So detect6 una nueva plaga del cu ltho de cafta en Antioquia, el 
barrenadur gigante Castniomera sp. en la variedad CP 57603, 

en el municipjio de Cisneros. 
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4. CULTIVOS MUILTIPI[, ]S 

Durante 1983 se investig6 en distancias de siembra en el aso 
cio mafz-frtfjol voluble; poblaciones y relaci6n de plantas en el 
asocio maiz-frrjol arbustivo; control de malezas en mai'Z-I'ri'jol 
y evaluaci()n del potencial productivo de varios arreglos entre yu 
ca, mafz y frijol. De gran utilidad e impacto para los agriculto
res fue la irivestigaciTi adaptativa sobre hus sistemas de siernbra 
mafz-frrjol y yuca-frf'.jol, extendida 10a mnunicipios del Departa
mento de Antioquia. 

En la E. E. Tulio Ospina, se encontr6 que en la asociaci6n
 
maiz-frrjol arbustivo, 
 a una distancia de 0, 8 in en cuadro se ob
tiene mayor rendimiento q',. a un metro en cuadro. La mejor re 
laci6n de plantas por sitio fue 3:4 6 3:3 un surcomi.s adicional 
entre sitios; sin embargo,esta U'ltima modalidad presenta inds di
ficultades para el manejo del cultivo. La distancia de sie nbra
 
mds adecuada para el asocio 
mai'z-frrjol voluble fue de un metro 
en cuaciro. I'sta distancia favorece el manejo del cultivo y ase
gura buenos rendimientos. La distancia de siembra 0, 8 
 m x 0, 8 
m presenta limitaciones por el volcamiento del mai'z y la mayor 
dificultad para el manejo. 

En la evaluaci6n del sistema yuca-mat'z-frfjol, al comparar 
los rendimientos de los granos en unicultivo y en los arreglos con 
yuca, se enc-ontr6 una disminuci6n de los rendimientos, paralela 
al incremtento de especies en los arreglos. El mai'z, por ejemplo, 
en unicultivo rincdi6 3. 485 kg/ha; para yuca//maifz se redujo en 
21, 3%; para yuca//niafz//frfjol arbustivo en 28, 5% y para yuca// 
mafz x fr(jol vo leb//ffjol arhustivo en 47, 4%. Sin embargo, el 
rendimiento de la yii.a no se afect6 significativamente, siendo en 

promedio de 32 t/ha. 
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En 1983 se establecieron en ,cota! 16 pruebas regionales dis
tribuidas en 10 municipics del Departame:nto de Antioquia (Vene 
cia, Fredorija, Jar di'n, Salgar, Andes, Pueblorrico, Taimesis, 
Montebello, Santa Barbara y Cafiasgordas); 14 de ellas se ocu
paban del sistema mat'z-fr' ol. ('-oluble y arbustivo) y las dos res 
tantes del sistema yuca--frr.jol. En la consecuci6n de los lotes y 
atenci6n de las pruebas regionales colaboro el personal tecnico 
de Fedecaf&", INCORA y Secretara de Agricultura. Los resulta 
dos obtenidos y las observaciones hechas permiten concluir que 
el sistema de asocio maf'z-fri'jol artustivo es adecuado para la 
zona de clima medio antioquefio, muy productivo y facil de mane 
jar por pequeflos y medianos agricultores, Los rendirnientos del 
frijol Tone' fueron bastante buenos (716 a 1. 074 kg/ha). 

En el CRI La Selva, el Programa investig6 en la influencia 
de la gallinaza en la produccion del frijol cargamanto bajo el 
sistema de relevo papa- ma)_z-frIjol voluble; produccion de frijol 
voluble ICA-Viboral en relacion con el sistema de tutoraje de 
mafz empleado; comportamiento de variedades nativas de fri'jol 
voluble en el sistema maf'z-fr'jol,en las modalhdades de siembra 
en asocio y relevo post-asoco.: productividad del sistema maf'z
frijol voluble de acuerdo con diferenues distancias y densidades 
de siembra; efecto de la aplicaci6n de ulrea en papa y frijol volu
ble en el sistema de relevo papa- marz-frinjol; contribuci6n eco
n6mica de la arveja verde en el sistema de relevo papa- maifz
frf'jol; evaluaci6n de cuatro genotipos de arveja asociada con una 
variedad comercial mejorada de papa; productividad del sistema 
maiz-frijol voluble seguln 6poca de siembra del fri'jol con relacion 
a! mai'z y efecto de tres fungicidas mas urea foliar en el control 
de Ascochyta y otras enfermedades fol.ares en el sistema de re 
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levo nai'z-frrjol voluble. Se realizaron cuatro pruebas regiona
les en los nmunicipios de Rionegro, (Guat'ne y San Vicente, soo)re 
las diferentes rnodalidades do siiiilbra del sistema mafz-f 'fjol. 

Se ha podido observar que ol cl ciisto ,a papa-[iaiz-frijol,
 
una dos is d 2 6 2, 5 t/ha de gallinaza aplih.ada 
a la papa, es ren 
table en el anumnito de producci.6n do 6sta, y provoca tin aten
to en los rendimientos del fijjol y 11na dismiinuci6n en los costos 
de producecion, por cimuto dis8imye ,n ma t/ha aproximadamen 
te, la aplicaci6ri direc:ta do iallinaza -I frfjol. 

Se puede asocial- tiaiz con fri'jol arbustivo, especialmente con 
la variedad mnejoaada "Cato" y despu6s relevar con cargarnanto
 
6 ICA Viboral, con lo cual se obtiene 
un reii~imiento adicional al
 
sistemu tvadicional de relevo, de I0 
 a 1. 000 kg/ha de 'Catro', 
lo quC representa m mayor ingreso bruto de $ 35. 000 a 40. 000/ha. 

.i)entro del sistemna mafz-fr'jol se estableci6 la bondad del 
Benlate on el control do "Antracnosis" y del Elosal contra 
Oidjitm-. Los c ontt'oles fitosanitarios hechos correctamente con 
estos fungicidas, ayiidan a increinentar la produccion de frfjol 

entre m , 12 y .1'/".. 

ln la asociaci6n de papa con leguminosas, como el frijol ar
bustivo y la arveja, se ha encontrado que el frijol "Catf'o" y la 
arveja "Bogotana" son los que mejor se comportan en el sistema, 
con producciones de 550 y 1)50 kg/ha en grano y vaina verfle. 

http:producci.6n


5. FRUTALES 

Las actividades relacionadas curi la produccion de frutales 
injertcs (c"triccs y aguacate principalmernte) y el mantenimien
to y observaci6n de cclecciones y huertos con resiembras. fer
tilizacion, podas, contr-clde plagas y enfcrmedades, se Jesta
caron en las labores ejecutadas en 1983, 

La entrega de frutales injertos come parte del convenio ICA-
INCORA, entre noviembre de 1982 y noviembre de 1983, ocup6 
porcentaies de 16, 9% para ctriccs y 30, 02% para aguacates. 
El SENA y la Federaci6n de Cafe4eros, con un 11,89% de la corn 
pra de injertos, han sido atendidos dentro de un plan de diversi

ficaci6n de las zonas cafeteras, 

La colecci6n de clones de aguacate en la E. E. Tulio Ospina 
se increment6 en tres clones provenientes de Nueva Zelandia, 
El Nus y Necoclf, complement.6ndose hasia la fecha 44 clones. 

En citricos, debido a los problemas fitopatol6gicos presenta 
dos en germinadores, se evaluaron difereWtes medios de germi 
naci6n,habiendose obtenid,u el mayor porcentaje, 80%, en la mez 
cla por partes iguales de suelo + galrinaza 4- arena. El sistema 
tradicional de arregl>. de semilla de aguacate de un corte hori
zontal, para prcvocar rapida germinacion se vari6 el corte hacien 
dose en bisel y se obtuvo un porcentaje de germinaci6n del 100%, 
comparado con un 66% del corte horizonaL. 

En el CRI La selva, en el ensayo de adaptacion de variedades 
de aguacate, se est.n resembrande Las variedades 135-21, 135-20 
y Booth 8, que desaparecieron parciaimente por diferentes moti
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vos, para as' co,,pletar las 14 variedades originales del ensayo 
con cuatro airboles por variedad. Sobresalen hasta el momento 
las variedades Selva 1, Selva 2, ,uerte clon 1 y [uerte clon 2, 
por su vigor y desarrollo. ]'or precocidad en la floraci6n se des 
taca la variedad Fuerte clon 3, ensiendo la 6nica florecer a los 
dos afios de serribrarse el ensayu en cliam frfo nmoderado. 

6. HIOIITAIIZAS 

Este fIrograina en e CRI La Selva, trabaja en producci6n de 
semilla de hortalizas, variedades de hortalizas, Banco deGer
rnoplasma de tonate y en acumulaci6n de materia seca y 6pocas 
de siembra en zanahori:i. 

Eqs factible producir seiillas de calidad comparable a la que 
se est impolrtando actialmnente de lechuga White Boston, pimen 
ton Caliloi nia Vonder, r.bano Crimson Giant y zapallo tipo 
Succhini. lBe las especies ensayadas durante cuatro semestres, 
se dehe & .-r.artar toda posibilidad de producir sernilla de repollo, 
espinaca, lechuga de variedades Great Lakes, cebolla de bulbo, 
apio, puerro, pepino, alcachofa, perejil, col de bruselas, brcco 
li y coliflor. Lurante 198213 se sembrar-on siete materiales de 
piirient6n procedentes de Palmira, ba.sicamente para aurnento de 
semilla; en rendimiento de frutos sobresali6 la variedad Exp. 
1933 con 35,4 t/ha. 

En el primer semestre de 1983 se recibit una colecci6n de 
20 materiales de cebolla de rama procedentes de Tibaitatd; ade
rmds, se consiguieron siete variedades del exterior, para un pro 
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yecto do mejnramiento de es.a Fspece. Para el proyece de me 
joramiento Je habichucIa, dur_nter 1983A se aiq',:ri6 anac,. ,,
cit de 42 accesiorcs del B±rcu de Ger mcp!asma dl CLIV,' , una
 
variedad dc-.1 iCA (CATO), una vari.edad regioInril, 26 variedades 
cimercla'es obten'das d distintas firnmas de Es.Ldados Unidos, 
cuat-re variedades de Francia -vocho .'.ri('dades de Holanda. 
Ademrs, 128 cruzament,:s F'2 proced-nte-s del CIAT, De este 
tcal (214 materiales), se cuenta con 162 vuluble.s y 52 arbusti-
VOS. 

En tomate, se recibieren 172 colecciones de Palmira, 11 ma 
teriales del Programa de Fitomejoramiento de Tibaltata y 28 de 
casas comerciales. Todo lo reclbido se ma.nej6 en materas bajo 
invernadero y al final del ciclu se em.itl, una parte de la semilla 
para e Banco de Germoplasma de Palmira y un duplicado de ca

-. r.",
da una para conservacic' on,TiLai a ; en el CRI La Selva 
servP part e dle la semilla para trabajos de IFitomejoramiento. 

U se con 

En los estudios do acumuacion de materia seca en zanahoria, 
en el promedio de tres scmestres, se ha observado la tendencia 
a un crecimientc' de dohhe sigmoide en lo relativo al peso seco 
de la rarz, tendencia que so altera per ataques de Alterseveros 
naria dauci. Este hongo afeca sevcramente el fellaje y causa 
defoiacion intensa, lo que a su vez hace que la acumulacion de 
mater [a seca en la ra'z se detenga. En casos de ataque muy se
vero,se presenta una disminuci6nr en el peso seco de la rar'z. 
Los ataques de Alternaria en esta variedad se presentan con ca
racterfsticas epidemicas cuando el cultivo tiene entre cuatro y 
seis meses, Io cual apoya la recomendaci6n del Programa de 
realizar la cosecha a los cuatro meses. 



7. LEGU]VIINOSAS I)FE GRAN() 

El Prograrna en el CRI J.a Selva trabaja en colecci6n, evalua 
cion y conservaci6n de varicdades y especies (Banco de Germo
plasma), obtencidn de variedades arhustivas do frijol para con
suno nacional, obtenci6n de variedades de crecimiento voluble 
y ensayos en fincas. 

I'.e la cvaluacidn de germoplasma procedente de la zona an
dina y del Africa, se seleccionaron 31 materiales arbustivos y
21 niato-,iales voluhles por su adaptaci6n y buena resistencia a 
enfermedacses. ,n eI vivero de seloccj'n individual ["7 (MiV'V
8254), so senibraron 173, 
 de los cuales se eliminaron completa 
mente 65 lrneas y n los 108 restantes so realizaron 173 selec
ciories, de las otiales sobresalen 28.
 

lEl ensayo de t.'ogenies ,.S. 8202 di6 origen a 123 lfneas de
 
buenas caracteristicas de rendimniento, 
 resistencia a enfermeda
des y granos grandes. 69 son de colores crema/rojos, 23 de co
lor rojo y 31 de diversos colores. 
 En el ensayo avanzado de ren 
dimiento L. S. 8201 se sembraron 25 lfneas avanzadas y dos tes 
tigos. Los rendimientos en general fueron muy similares, sobre 
saliendo la ICA 1.lanogrande con 2. 899 kg/ha, la V 6785-325 con 
2. 776 kg/ha y la lfnea ICA La Selva 11 con 2. 704 kg/ha. 

Con la colaboraci6n del t'roguaina de Sistemas de Cultivos de 
CIAT, se realizaron varios ensayos en fincas en los municipios 
de El Carmen de Viboral, San Viconte.y Marinilla. En 1982A, 
(Jos I'neas sobresalieron con el vendiniiento mas alto pero con 
grano pequefto que no es el preferido en el oriente antioqueno. 



Dentro de los trabajos de mejoramiento, se ha dado especial
Importancia a la obtenc16n de frijoles volubles y arbustivos 
con resietencia o tolerancia a Ia Antr-cnosts (Colletotrichum
lLndemthianum) . Resultado de ello son las var -=-ea2e-
Tr3 -eiffeiga--is en los dltimos aflom par. los cultivadores do
climna frro modermdo y los matertales pronisortos que ae T 
poseen en el C. R.I. La Selva. 
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La linea ICA La Selva 1 di6 un rendirniento alto y estable, pre
sent6 un tipo de semilla preferido y resistencia aceptable a las 
principales enfermedades; se seleccion6 para continuar en ensa
yos en fincas. Los resuitados en fincas en El Carmen de Vibo
ral durante 1983A, indicaron quc la Ii'nea ICA La Selva I conti
nua con buenos rendimientos (1600 kg/ha, en relevo con marz). 

8. MAIZ Y SORGO 

En la E. E. Tulio Ospina, se adelantaron trabajos en intro
ducci6n y evaluaci6n de las colecciones del Banco de Germoplas 
ma de mai'z; selecci6n masal estratificada para formar varieda
des adaptadas a los diferentes pisos termicos del pa's; selecci6n 
modificada mazorca por surco para formar poblaciones mejora
das; estudio de los principales parametros fisiol6gicos en mafces 
criollos y comerciales; uso de la hibridaci6n varietal en mafces 
de clima medio y frifo moderado y pruebas regionales y.diemos
trativas de mafces criollos y mejorados de los diferentes climas 
de Colombia, 

Se aumentaron 789 mai'ces (45 razas y 744 colecciones) de 
16 de los 30 pafses que tienen mafces inscritos en el Banco. 
Fueron inscritas 14 colecciones colombianas y tres extranjeras 
(Mexico). Se evaluaron por rendimiento y prolificidad, 89 co
lecciones pertenecientes a los departamentos de Caldas, Cauca, 
Choc6, Tolima y Cundinamarca, sobresaliendo las colecciones 
Cal. 332 (4,5 t/ha), Cat,. 366 (3,5 t/ha), Cho. 313 (3,3 t/ha), 
Tol. 324 (2,'7 t/ha) y Cun. 301 (2, 5.t/ha), 



En rendimiento y pru.ficidad dr l,v-r1eaad original MB 39 
en los ciLnco primeros cimcks de seleccic'n, durante cuaro s,'
mcstres (1981A. i981B, 198213 y 1983A), se ha ilgrado una ga 
nancia pur clclo de selec:ci(n de 238 kg/ha y de 0. 0, mazorcas/ 

pana. 

Los resultados preliminares -del estudio sobre el efecto de 
la 4poca de siembra durante los dos semestires (A y B) del a/ho 
en la variedad Diacol V 351, in:]ican que el primer semestre es
 
m~s productiv que cl.segundC 
 (10, 7 t/ha s 6,6 t/ha). 

La respuest.3 ambiental de ci ic variedades comerciales de 
malz creadas por -1 'CA para cl'mas diferentes (I..AV 105, ICA 
V 258, iCA V 303, TCA V 402 e ICA V 506), en base a 'a prime
ra evaluacion en cinco r(giones lm"ticas clferentvs (Chigorod"6, 
Palmira, BeFllo, Rionegro y Pash-), indican que los mar'ces pro 
duc los en chima medio y c'iLhdo moderado, pcseen la mejor esta 
bilidad y adaptabilidad a las condiciones ecol.gicas colombianas. 

Se realizaron 19 pruebas regionales en culaLoraci6n con otros 
Programas del ICA (Fisiologi'a Vegetal y Desarrollo Rural) y 
con algunas entidades del sector agropecuario (Corpouraba y Fa 
culad de Agronomra). Las evaluaciones realizadas en localida
des ubicadas entre el nivel del mar y los 1. 800 m. , indican que 
los mejores comerciales y promisorios para clima c6.lido (0
1.200 m) son ICA H 211 (5,8 t/ha), ICA H 260 (5,5 t/ha), HE 31 
(5,8 t/ha), C 319 (5,7 t/ha), MB 313 (5,3 t/ha y MB 237 (4,3 
t/ha) y para el clima medio (1.200 --1. 800 m) ICA H 302 (4,1 
t/ha), iCA H 352 (3, 6 t/ha), ICA V 303 (3, 0 t/ha), HE 31 (5,4 
t/ha), C 319 (5,3 t/ha) y MB 313 (4,7 t/ha). 



ICA H. 353 (DV. 351 x CIMMYT 307). tMrido varietal de 
marz qua serl entregado en 1984 a los agricultores de 
clima medio. Reemplaza el ICA H. 352 y tiene una adap
taci6n desde el nivel del mar hasta los 1.800 metros. 

Su rendimiento promedlo en de 5. 800 kg/ha, un 33% 
superior al ICA H. 352 (4. 350 kg/ha). 

L. 
En clima c lido el renditniento ha sido de 6. 100 kg/ha 
contra 4.400 del ICA H. 352; en clina medio, el ren
dimiento ha sido de 5.500 kg/ha contra 4.300 del ICA 
H. 352, como promedio de 30 evaluactones realizadas.... f' entre 197/7 v 1983. 

v'
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De los maf'ces sembradcs en el CRI La Selva, sobresalen cl 
MB 441 o variediad experim:ntal 42 (%VE 42), ccmpuestc: amar-i-. 
iio con rendimientes de mis dp 5,1500 kg/he, superior en 20% a 
2a variedad comercial. ICA V 402; MB 435, mafz de planta baja 
(2, 70 m de., atura) con 5. 400 kg,'ha. ccelente tipo de planta y 
con pos iblc!ades para su u[L_.zac loll r.' .scc y re.evo- c.on fr'
jo vluble. 

Los mejores hcoDridus vdiv;. -s amaril cs cia.uados en 1983 
fueron .CA -V402 x ICA V 403 con 6. 619 kg/ha, iCA V 303 x VE 
42 con 6. 383 kg/ha, Ant: 439 x TCA V 30.' con 5.910 kg/ha., ICA 
v 402 x VE 42 con 5.733 kg,'hA., e .'CA NT402 x MB 448 con 5. 674 
kg/ha: estos rendimientt-s scn s-p,.ricres a ICA V 402 y DH 401 
entre 30% y 50%. El linicc h,%rbAc b'anco que super6 a ICA V 
453 fue Ecu. 573 x MB 4.18 c.,.n 5. 210 kg/na, superior a !a varie 
dad comercial en 10%; eszk, y Ecu. 573 x [CA V 453 scn una bue
na alternativa para !as zcnas erilre 2. 400 • 2. 700 ms. n. m. 
donde en pruebas regienales han superadu a los maccs cricilos 

en 15%'o. 

Se manejaron 15 mal~ces y compuestos con genes nara planta 
baja, con la finalidad de bajar 2a excesiva altura a los mal'ces 
comerciales (mas de 3, 20 m). Se evaluaron los MB's y los 
compuestos per se durante dos aflos consecutivos. En mal'ces 
amarios, el MB 41 (S) 11' x MB 448 2# super( enrendimientos 
al ICA V 402 en 30%, con tallo muy resistente pero poca dife
rencia en altura con la variedad comercial: su rendimiento fue 
de 5. 700 kg/ha. En blancos, lc t'nico de destacar es MB 435, 
planta bajla (menos de 2, 70 mi), precoz (6 meses), resistente al 
vuelco, buena para La asociacicn con fri'joi; rendimiento de 
5. 400 kg/ha. 
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Rl estudin do dos anos de eo( to del aplor'que y 'poca de rea
lizaci6rn, ind icq nouoe hay elc'to sobre los rendi Iientos del 
niafz 6 del fl' 1ol voltubil, a-isociadc c~uando so aporca el naz; la 
pr~Ttica es necesaria pam evilkam cl vcha IIiont() o cono nedida 
de manelo ,I" selos y ccantr'ol d. mlezas, y parece que la me

pa' 1 clyHjo' epoca Ihat rb) eM) enttre los 71 I" l A~sdes-vls de geL., 
infinadlo el ma i,mm 

Se sainhm)ni.')fl culatro par'ttl)as regiotr]es en alturas entre 
2. 45() y 2. nm,5is. n. n. , en l.a IJni6n, Santa Elena y San Pedro; 
pro ii0di g h14ins r esultados, lns mn.jores imal'ces fier)f ICA V
 
4)2 x,V / ';11 -on . 25 kg/ha, , ,u. 57 3 x IC'A V 4, :3 (.on 4. 669
 
kg/lha [W KV 14 8A V -102 AlH con t. 0300 kg/hm, lo que equivali6 a 
una superiori dal do .,y17 15T, t l% con relacion a la variedad 

regional. 

10i el (' [ 'Iuenalpa, se traha ja en coinportarniento de rmaces 
ni~ojoc~tr.a Y prorrl 'oion jt 5 (11 [( '\ y del ('fI\l ,"'12, evaluacion de
 
muawe. )iim'0-it:) v:, or nntr'itivo), adaptciA6n do varciedades 
corner,
 
ciales prod 
 '.ims poi l [CA pan': ls di'erentcs cliirlas, control 
Ci ialez .,; f0ertiiza, )n. 

ILe los !,erhicidas evali ahM-.s so el Iaracluat y el Gilidestacan 
fosato, on piodrei ones doI or-den de las 4 t/lia. El control ma
nual do las iimlez'Is con dos des.,,erhas (con nzad6n), result6 si
miilar al ol )teniIic) ,"on el I..aratjn t y ei ;Iinsatc . [,a pric tic a de 
realizar dos dr'oy'has on lugar de nma tepresenta 1,3 t/ha de 
grano IlOsta c l ierente ix) so hta nontrado rospiucsta signili
calivn a 19 a!plimnc i6n o re 'tilirzantes en nafz en Urab.. 



9. ?U.BEROSAS 

Los prcyectos qe actu..i.me adr:Ianta e.Programa sobre 
el culLivo d. la pip., inclk,;r;- i r-es:s :cncia a P hhori infes-. 
tans , resisencia a Psua:Ijt merlas s Uanac-c,-raum, resistencia a 
vIrus, pracu.d:-d -cbh'nci .n Se m!-a sexuL, 

Se cbservarcn 59 chcnes df.1 proyecto Phyrophthora infestans 
y 258 clcnes del prcyecto virus; d- ,stos,se seeccionaron para 
continuar cbservandose por sus caracter ,sticas agron(micas, 

por su resistencia a Ph tophthora v a virus, 12 y 16, respecti
77amente. 

Enselccjon B 53, considerada como la "prueba de fuego" 

per nco habcrsc fumigado para coitrol de hcng(s, se probaron 
74 chu-nes y dp estos se sc,!eccionaron 21, scar'esaliendo los si-
guierites- 380083--1 (56, 57 t/ha); i'79158-3 (38, 415 t,'h); 378508-15 
(4,j, 80 t/ha); 7985 -4 (38, 88 t/h); 994-3 (46,55 t/ha); testigo Chi

tag4 (30.55 t/,ha). Estos clones pasara'n a ensayes de rendimien 

t. 

Se probaron por segunda vez 22 clones de papa en seis fin
cas de agricultor-es, ubicadas en :os municipios de Sons6n, La 
Uni6n, San Pedro y Guarn.:. Los resultados obtenidos hasta la 

fecha muestran que algunles de t:lls scn bastante promisocios, 
scbresaicndc kos siguientes: 378508-6 (51,88 t/ha); 378508-13' 
(41,56 t/ha); 378508- 17 (36, 83 t/ha); 378508-18 (33, 37 t/ha); 
76-866-4 (36, 20 t/ha), testige Capire Regional (18, 74 t/ha). 
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En colaboraci6n con el CIP, se sembraron 3. 343 clones, co
rrespondientes a 79 familias; de 6.stos, en la cosecha se seleccio 
naron 318 correspondientes a 74 familias. La selecci6n se hizo 
teniendo en cuenta resistencia a llhytophthora infestans , pr'eco
cidad y bienas caracterl'sticas agron6micas. 

En el Ensayo so bre Phytophthora infestans , coleccin central 
colombiana, se sembraron 109 progenies para probar resistencia 
al hongo. Se seleccionaron 45 clones por sus mejores caracte
rrsticas agron6micas y resistencia a Phytophthora infestans ; so 
lamente se les lhizo aplicaci6n de fingicidas dos veces. 

En yuca, se conserv6 la colecci6n en el CM Tulenapa y en la 
E. E. Tulio Ospina. En ei CI Tulenap2. se inici6 un experimen
to sobre sistemas de sierubra y 6 poca d(. cosecha. 

10. ENTOMOI.,OGIA 

Las labores del Prograina de Entomologra de la Regional No. 
4 se concentraron especialmente en reconocimiento y transfe
rencia de tecnologf'a. La colecci6n econ6rnica se increment6 en 
676 especi'menes correspondientes a 17 especies de insectos. 
Las labores de reconociniiento de plagas en la Regional indican 
que 52 plagas fueron livnitantes en 26 cultivos localizados en 11 
municipios de Antioquia y Choc6. l'En relacion con insectos ben6 
ficosse observaron seis especies de las cuales una, Eulopi),nis sp., 
es un nuevo registro para Colombia. En cuanto a patogenos, se 
encontr'aron siete hongo.- y virus afectando diversos insectos pla
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La labor do transferenqcia d. a s 

L tec~no oRg i -ue basta nte i.'-l ,'e s a, 

co.a.bor(andose en nucv a conferencias sobre ,L-ersts aspectos 

enyonoitg.cos. Ademats, se propararen tres manuscritos y se 
asistio a 19 reu.iones, seminarios, foros L cUng;, sos. 

11. FITOVIMEJIORA MIENTO
 

El Prograrna desarrolho sus la.bores en el CRT La Se.va, rea
lizando investigaciones con [,onmate 1,arveja. Con la primera es
perle se llevaron a cabo trahaj(.s on la bCsqueda de resistencia 
a Phlytophthora infestans y Plonia medica inis a' igual que, en 
el control del neimwtodo formador dt agallas Meloidogyne nconi
ta- mediante resistencia, y!o tolerancia 

Se han seleccio.-ado dos pGiL.;4CiCS_,es de tUmate: la una co""

puesta de 15 l.neas y la otra de siete, por resistencia de campo 
a P. infestans ; con estas, se desarroln esquemas de mejora
micrito recu7r,2-!te para conc-.ritrar, genes de resistencia en un so
l, genotipo. Se ercontr6 que plantas con grado medio de ataque 
a Phoma medicaginis Var. piode.'Ia presentaban perdidas en ren 

dimiento del 65, 5%,en comparaci6n con aquelias que sufrieron ba 
jo grado de ataque, siendo las perdulas del orden del 100% en plan 
tas con alto grado. De un grupo de 2.029 plartas i-ocuadas con el 
pat6geno y correspondient, s a 53 genotipos, se setecciornaron en 
estado de plantulas cinco plantas pur resistencia cercana a inmu
nidad. Estos materialps exhihieron mediana resistencia en esta
do de planta adulta, realiz~n3ose cruzamientos a partir de elias. 
En una segunda irioculaci6n con 140 genotiprs, se obtuvieron 60 
plantas resistentes,las cuaks se eva.uaran a nivel de campo. 
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Se evalu6 el efecto de inoculaci'n con el nematodo formnador 
de agallas Meloidogyne en diferentes genoti.pos. I . 
En genotipos susccptibles, la p6rdida en rendirniento fluctu6 en
tre 50,5 y 17,1% al inocular a la siembra y a los 60 di'as, res
pectivarnente; los genotipos resistentes y tolerantes presentaron 
valores de 19, 1 y 0,0% v' 17,4 y 0,0%, respectivainente. 

En arveja se realizaron estudios b~sicos sobre me6todos de 
mfl(njoraIflieltO y est,(dio de herencia. En 1983A, partir de 230a 

generaciones segrepgantes, se lievaron a cabo 
120 selecciones
 
por carga, vi,;or, sanidad y tipo de vaina y grano. 
 Se obtuvieron 
renditnientos superiores a 9, 0 t/ha.Ide vaina verCe en siete lineas 
de tin grupo de 17 genotipos evaluados. 

12. FITOPATOLOGIA 

El fPrograna en el CRI La Selva adelant6 experimentos en
 
influencia de la 
"nezcla de dos var-iedades de frijol en la presen
cia de enfermedades; 
 efecto de la fertilizaci6n sobre la virulen
cia do las enformedades rnis limitantes de fri'jol voluble; 
efecto
 
de !a fertilizaci6n 
-obre la virulencia de las enfermedades ras 
linitantes del mai'z en clina fri'o moderado, y estudios sobre la 
tolerancia de dos variedades de tomate de a.rbol (Cyphomandra 
betacea) a Meloidogyne spp. 

Parece que los nutrinentos [K, 13 y Mg dan a la planta de fr'
jol voluble ris tolerancia que resistencia a la antracnosis. El 
Mg parece que se comporta rnejor con el K bajo y el B con el K 
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alto. En Zn rio parece ser muy ben .fico, ya que los rendimien

tes fuercn inferiorcs a lts de los testigus. E. R tuve un compor 
tamLento posit'i7, f-rn reducir Ia iicid-,ncia dc Helmmthcspcrium 

turccum, tanW en 6osis K'jLas como al as c:.: K, :yn mai'z. El Zn 

y el Mg tu'c,,.ron mejor cumpOrtamiento cuand, el K es bajc ,. En 

cuantc, a la prcsericia de Ph"llachora ma'.Iydis , cI B y el Zn dis

minuyerin !a ,,.c"(jencia cuano el_ K es hajo. Cuando el K es al
.(, sroli -l Zn sigue ejerciendc cierto control. 

El Iom.Ne de arbol parnocirpicu presenta en general un buen 

vigor y muestra su gran potencialiJaci para usarlo como patr6n 

del tomate de Arbol com~n. Se ,i-ncontry- que .I agvnte causal del 
' carate" en tomate de mesa es Phoma medicaginis var. Pinodella. 

El Programa de Fitopatclogia en el CR1 Tutenapa, trabaja es

pecialmente en estudios de la enflermedad Escoba de Bruja del ca 

cao, con experimentos subre ajuste de una metodologira para la 

obtenci~n in vitro de basidiocarpos de Crin2ljis perniciosa 
(Stahel) Singer: estudio del prUceso infectivo y expresi'n de si'n

tomas de C_. perniciosa (Stahel) Singeren diferentes tejidos de 

cacao; pruebas preliminares para el control quinmico de la Esco-. 

ba de Bruja y comportamiento de las Escobas de Bruja, removi

das y dejadas sobre el suel. Ademas, en pl~tano y banano se 

trabaja sobre la enfermedad Sigatoka Negra con es~udios de de

terminacicDn del ciclo de vida de Mycosphaerella fijiensis var 

difformis en la zona de Urab6"; evaluaci',n de fungicidas in vitro 

para el control de M. fijiensis var difformis ; evaluacion de la 

persistencia de agroqui'micos sobre las hojas de plitano y eva

luaciorn de cultivares de plAtano y banano (Musa spp) a afeccio

nes por Sigatoka Negra. 
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En ninguno de los medios de cultivo evalUados para indLICir la 
formaci6n de basidiocarpos de Crinipellis p rniciosa, se ha lo
grado la aparici6n de cuerpos fructffcros. Se logr6 establecer 
que la luz es un factor importante en la producc-i6jn de basidiocar
pos, aunque no es tan determinanto para la esporulacion, pox lo 
cual es necesario establecer que' otra seric dc factores puede in
cidir en la aparici6rn de los cuorpos fructrferos de C. perniciosa. 

De los tejidos de la planta de cacao inoculados para definir el 
perfodo de incubaci6n de C'. per;-,' .iosa , se estableci6 que en ye
inas vegetativas en brotaci6n, aparecen sfntomas visibles 21 dfas 
despu6s de inoctilar, Inientras que las yemas en elongaci6n tuvie 
ron s ntona., visibles entre los 21 y 50 dias. Cuando la yema es
t aba dormante, la manitestaci6n de srntomas ocur'i6 entre los
 
50 y 150 dras despu6s de la inoculaci6n. 
 En los cojines florales 
en activirlad, el 1007 de las infecciones manifestaron prinueros
 
sintomas entre los 49 y 55 
 diias despu6s de inocular, mientras
 
que los mismos cojines en estado de dorrnancia no liegaron 
a ex
presar infecci6n durante el tiempo de observaci6n. El estado de 
desarrollo del tejido de cacao, caracteriza una serie de sfntomas 
que varfan ampliamente. I,as yemras vegetativas en brotaci6n son 
los tejidos nmis susceptibles al ataque do escoba y legan a formar 
principalmente escobas terminales. Cuando la yema es infectada
 
en estado de elongacion, tin 62% produce escobas. 
 Los cojines

florales en actividad,manifiestan 
 la infecci6n por C. perniciosa,
 
por la aparici6n 
de flores anormales persistentes, aunque no exis 
to una tendencia bisica, pues lacon misma frecuencia aparecen 
escobas y frutos anormales. 

De los productos empleados corno represores de la fructifi
caci'n d p ,Cei _. .cios.so o)serva que los tratamientos en mez 
cla con aceite inhibieron anmpliamente la formacin de basidiocar
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piIs un escobas verdes y secas, 'vla redujeron ccrisideral)..eIphein

te al aplicarst. en agua. E2 funrgiciia Plaritvax fu eel producto 
mas efectvo en el ccritro'. sebre escobas verdes y secas remo
vidas, a1 ser apicado dos veces a Litirvalos de tres meses. 

El compcr(tarnientc de todos Wos pre'"duc.tos fue muy similar cuan
do fuercrn aplicados a escobas ver.ldis adhcridas a lks Arboies, en 
las cuales el porcentaje d, escubas ac(ti.vs se re;tcc 2n un 50%, 
mientras ia cantidad h basidiccirpos fh-r madls pLr- f-scobq es mt 

n ima. 

Las escobas que se remueven de l:s 4rbolus y se dejan en el
 
suelo, tierien menor capacidad espcruJativi que aquellas que se 
dejan colgadas en Ia plant.ac.6.n, Las escubas que se removieron 

en estade de marchitez, secandns. ("esporiulando, y se dejaron 
en el suelo, ilegan a esporular en su mayrfa, pero pocos basi
diocarpcs se alcarizan a formar, 

Empleando dos tcnicas de incculacion diferentes, se logra
ron reproducir todos los sfntomas de Sigatoka Negra 
observados 
en el campo, determinando que el cIL)de la enfermedad inest6 

fluenciado 
por el vigor de !a planta, la cantidad de in6culo cafdo 
a !a hoja y las condiciones climaticas. El perfodo de incubaci6n 
de la enfermedad puede ser tan solo de dos dias cuando un alto 
volumen de esporas cae sobre Ia.hoja; sin embargo, en banano, 1a 
aparici6n de los primpros srntemas curre entre 11 y 15 dilas y 
a Ia necrosis del tejido pueden transcurrir entre 25 y 70 dras. 
En platano, aparici6n de los primeros sintomas ocurre entre 18 
y 28 dras, completandose el ciclo de Ia enfermedad entre 14 y 52 

d fas. 

De los fungicidas evaluados para el control de Mcosphaerella 

fijiensis var difformis, los que mayor inhibici6n produjeron en 

http:ac(ti.vs
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crecimiento miceliar fueron Thiabendazon, Propiconazole y Nuari
mol, seguidos en eficiencia por Mancozeb, Benomyl, Carboxin,
 
Pyracarbolid y Triadinmephon, aunque 
estos Uiltimos fue necesario 
emplearlos en dosis ma's altas. Los fungicidas evaluados con)
 
inhibidores de la germinaci'n de ascosporas 
de AIV.fi.iiensis var.
 
difformis, lograron restricciones apreciables del hongo, siendo
 
los mejores Propiconazole, Nuari mol, l3eio myl y Chlorathalonil,
 
observnndose que apgunos 
 productos son mas importantes en la inhi
bicidn del desarrollo miceliar que la inhibicicin de la germinaci6n de 
ascos poras. 

I2e los fungicidas evaluados para establecer persistencia sobre 
las hlojas de banano con miras a emplearlos para el control de la en
fermedad, se determin6 que Nuarimol y Propiconazole ejercieron 
muy buen cubrimiento y persistencia sobre la hoja de banano aln 20 
dtas despu6s de asperjadas. La aplicacion de los fungicidas es mas 
eficiente cuando se efectla por el enves de la hoja; sin embargo, esta 
situacion no se cuniple cuando el fungicida es ststemico, observan
dose asi que productos como Nuaritiol, Propiconazole, Biloxazol y
Benornyl dieron proteccion a la planta aln al aplicarse por el haz. 

Con los resultados obtenidos en la evaluaci6n de fungicidas in 
vitro para el control de M. fijiensis y evaluaci6n de la persisten
cia de agroqufmicos sobre !as hojas de pla.tano, se considera que 
se ha seleccionado una serie de nuevos fungicidas muy promisorios 
para el control de !a enfermedad, los cuales sera' necesario evaluar 
mediante pruebas de campo. 



13. SUELOS 

En el CRI La Se7va y cn pruebas -rgiona s se estudi6 la res
puesta a macreelmtn'cs, srcundarios yelmer .ntos menores, en 

contraindose que cl P -s ., autrimant. mas !;mitante cn la produc 
cic'n, dre papa, yuca, marz y ir-'jo'.. En cndic.ones de invernade
re con suelos de Urab"., el frijoi x.=spundi' positivamente al S. 

Se cclaboro' en la elaboracio'n d. proyectus de maiz, yuca, pl6 

(ano, arroz v en !a siembra en .1 campo de ensayos de fertiliza
ccn de maiz Y arroz en -! CRI Tuenapa. En el CRI La Selva se 
esta'colaborandu en uri ensaye scbre efecto del Zn, K, Mg y B en 

erffermedaies de frjc2 y mar'z, 

En 1983 so recibrn 300 muestras de suelo proventientes de 

fincas de.agricultores . 150 muestras para anaiisis foliar. Con 
base en lus resuitadcs de lcl anrI-ss se hicieron recomendacie

nes de manejo de los su.li-s en cultivos de hortalizas, tomate de 
arbcol, papa, mahz, frijc,., yuca, p!la&no, cacao, tabaco, pastos, 
frutales y forestales, para diferentes zonas del pals. 

14. GANADO, DE CARNE ':' 

En 1983 se ubtu-.,o 1.i 56, 2% de nataidad. La distribucion 

S!os nacimientos fu -.!a siguicntcI enero 35, 1%; febrero 28, 6%; 
marzo 23, 8 %:;abriU 8, -Wo y f'lIyl) 4,2%, present"ndose e mayor 
porccntaj? (35, I1%) en el apareamiciitc anticipado (abril) de novi
11as y vacas secas. Lt,,s .u'iL.;s sr a,',an.taron en el CRI El Nus. 

CL..nvenciones. C - Ccbu; B BDN; Stg-- Santagertrudis. 
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En peso al destete, el Cebti del Proyecto de Genetica, tornado 
como referencia, super6 a! BON, al Ceb6 multiplicaci6n al C x 
B f2 y a! 3/4 B x 1/4 C y fu6 superado por los demas cruces; la 
superior idad vari6 desde I, 5% del B x C, hasta el 9, 2% del cruce 
3/4 C y 1/4 B. A los 16 meses tainbitn se present6 !a superiori 
dad del Cebu sobre los grupos DON, Ceb' rnultiplicaci6n, C x B 
f2 y 3/4 B x 1/4 C; por el contrario, fue superado por los derons
 

cruces.
 

En cuanto a la calificaci6n del tren posterior al destete de
 
1933, la superioridad del Cebii present6 sobre el BON y B x
se 

C y fu6 superado por el 5/8 x 
3/8 C (I, 8%). Se present6 igual
dad en calificaci6n del Cebu con 
el 3/4 C x 1/4 B, pero 6 sta no
 
guard6 relaci6n con el peso a! destete en donde el 3/4 C x 1/4 B
 
super6 al Ceb en 6, 0%, En la calificacjon del tren posterior a
 
los 16 meses, los cruces C x BON, 5/8 C x 3/8 BONy BON x C,
 
superaron al Cebu' puro en 
un 9,2 , 6,8 y 3, 5%, respectivamente. 

La mejor natalidad correspondi6 a las vacas BON (68, 9%),
 
seguidas de las B x C (57, 1%), 
 Cebu (43, S%) y 3/4 C x 1/4 B 
(42,9%). 

La mortalidad del nacimiento al destete disminuy6 con rela
ci6n a los aflos anteriores; la disminuci6n fue de 1., 4 y 2% con re 
lacion a los atlos 1980 y 1981, respectivamente. La mayor mor
talidad correspondi6 a los terneros de vacas B x C y de 6 stos, los 
m6s afectados fueron los de toro Santagertrudis. 

Con la excepci6n de los animales 5/8 B x 3/8 C (28, 3 kg) y 
3/4 C x 1/4 B (28,7 kg), el Cebu' (28,2 kg) super6 a los dema~s 
grupos raciales en el peso al nacimiento. El peso obtenido por 
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el 	Cebl super6 al obtenido en el afte 1982 (26, 1 kg). Los pesos 

al 	nacimiento variaron entre 24 kg para el grupo 3/4 Stg y 1/4 

B y 28, 7 kg para el grupo 3/4 C x 1/4 B. Habiendo destetado el 

64, 8% de los nacimientos de 1983, el promedio general de peso 

al 	destete (188, 9 kg) fue superior al alcanzado en 1982 (177, 1 kg) 

e inferior al peso de 1981 (193, 8 kg). 

En el proyecto de minerales, sc obtuwo un porcentaje de nata

lidad del 71,4% con la sal ICA y 50% con la sal comercial. En 

cuanto al peso al nacimiento, en promedio para machos y hembras, 

el 	grupo de sal ICA tuvo 28 kg vs 25, 7 kg para el grupo de sal co 

mercial o sea un 8, 9% mas para el de sal ICA. 

1.5. GANADO DE DOBLE PROPOSITO * 

Los objetivos del Programa en e* CR1 El Nus, son: 1) Compa

rar vacas Cebu comercial, BON, media sangre Holstein Negro 

BON, Cebu x BON, Holstein Negro x Ceb.d, en producci6n de le

che, fertilidad y resistencia a enfermedades (Fase 1); 2) Compa

rar Los grupos raciales resultantes de aparear las hembras de la 

Fase 1 con toros Cebu", BON, Holstein Rojo, Pardo Suizo, Nor

mando y media sangre Holstein Negro x Cebu", en producci6n de 

leche y carne (Fase 2); 3) Hacer la misma ccmparaci6n anterior 

en los grupos raciales (Puros,Trih1bridos, Tetrahibridos e Inter

se F2 y F3) resultantes de aparear Las hembras de la Fase 2); 
4) Determinar i'ndices de supervivencia y reproducci6n; 5) Deter 

minar que"cembinaciones de razas y qu6 proporciones de sangre, 

C -* 	 Convenciones: Cebu.; B., BON; Hr-- Holstein Rojo; Hn- Hols
tein Negro; Pds= Pardo Suizo; Nd:! Normando. 

x 
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son !as mas favorables para una eficiente producci6n de leche y 
came en la regi6n; 6) Encontrar sistemas de apareamiento que 
permitan el rnantenimiento de !aheterosis y la fijacion de las 
caracterfsticas deseadas; 7) Enccntrar sistemas practicos de 
ordefno y crianza de terneros, y 8) Determinar- !aconveniencia 
econ6mica del sistema de explotacion mixta de leche y came, 
en comparaci6n con el sistema especializado de producci6n de 
carne,
 

El Programa de Doble Prop'sito continu6 en 1983 los traba
jos de cruzamientos de la Ease 1 y !aFase 2 del Proyecto "Eva
luaci6n del plasma germinal bovino en producci6n de came y le
che". Se expusieron 114 vacas durante el afic de 1982 (Fase 1), 
al programa de inseminaci6n artificial, de las cuales se obtuvie
ron 69 cri'as, 54 de ellas por el metodo artificial y 15 por rnonta 
directa. 

Los grupos cruzados superan al Cebu' en el promedio diario 
de producci6n de leche; esta superioridad va desde un 13, 3% en 
el C (11n x B) hasta un 147, 8% en el In x B. Los grupos de B x 
C; Nd x C; C (I-In x B) presentaron prornedio de dias de lactancia 
entre 260 y 271 cdas, con producci6n diaria entre 2, 04 y 2, 76 kg. 

El prornedio de peso al nacimiento para machos y hembras 
fue de 31, 4 kg. El menor peso fue para el grupo Cebtl con 27, 6 
kg y el mayor para el grupo C (Ihi x B) con 38, 5 kg. La superio
ridad de los grupos restantes con respecto al Cebu' va desde 0, 7% 
(B x C) hasta un 39,51'10 (C ('finx B) ). El peso promedio general 
al destete realizado a los nueve ineses, fue de 154, 0 kg. El me
jor peso para -iiachos y heinbras lo obtuvo el grupo Pds (C x B) 
con 174,5 kg.; el inenor,:elgrupo BONcon 134,3 kg. En porcen
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tajes, tomando el grupo Cebu"come 100%, 6ste super6 a los gru

pos BONy Hnx C f2 en 5,4% y 3,5%, respectivamente. Los 

otros grupus lo superarn entre un 3, 8% (C (Hn x B) ) y un 22, 9% 

(Pds (C x B) ). 

A los 18 meses se pr.esenta un promedio para machos y hem

bras en los grupos analizados de 254,2 kg. El mejor peso Io 

Lbtuvc el grupo B x C con 283,8 kg y el menor el BON con 208, 3 
kg. Las hembras que presentan mejr peso a l s 18 meses son 

los grupos Ndx C (292 kg), Hr x C (285,3 kg), Pds xC (282,5 

kg), Pds (C x B) (265 kg), B x C (259,5 kg), C (H x B) (242 kg), 

Tin x C f2 (240, 8 kg); las de menor, el grupo BON y Ceb con 

208, 3 kg y 228 kg, respectivamen-E. 

Par pruebas de comportamiento se eliminaron los cruces de 

vacas BeON con toro Par-do 5uizo y vacas I-In x B con toro Hn x C. 

El mayor porcentaje de natalidad fuc para el Tin x C con 72, 7% 

y el menor para grupo C x B con 54, 5%. Se logr6 un porcentaje 

de pretiez de un 77, 6%, q-ue supz:ra en un 8, 1% al reportado en el 
afio anterior. El grupo total de vacas secas obtuvo la mejor pre

fiez con 80, 1%; le sigui6 el de las lactantes con 76, 6% y por UIti

mo el de las novillas con 75, 9%. En cuanto a n'mero de servi

cios por concepcion, ocurri6 Io contrario: novillas 1,4 servicios, 

lactantes 2, 0 servicios y secas 3, 1 servicios, para un promedio 

total de 1, 9 servicios para todos los grupos. 

Los mejores resultados generales en porcentaje de preflez se 

obtuvieron con los grupos B x C, Hr x C, Nd x C, Pds x C y Pds 
(C x B) con un 100% y servicios par concepci6rn entre 1,0 y 1,8. 
Los grupos anteriores reportados fueron de novillas. El porcen
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taje mn.s bajo de hembras prefiadas lo present6 el grupo de novi-
Has C (Ifx B) con 45, 5%. El mayor n6mero de servicios por
 
concepci6n lo present6 el grilpo 1I1 
 PnH con 2, 8 y los menores
 
los grupos Nd x C y Pds x C con I, ().
 

16. PARASITOLOGIA Y ENTOMOLOGIA VETERINARIA 

Durante el aflo 1.983 el Programa hizo 6nfasis en los estudios 
sobre biologfa, ecologfa, distribuci6n y control de garrapatas y 
henloparasitos, buscando generar una tecnologra basica de apli
cacion inmediata. Adem's de la investigaci6n en el CI El Nus, 
se trabaj6 en municipios del Oriente, Norte y Nordeste del )e
partamento, en donde se ha logrado hacer un diagnostico real del 
complejo parasitario. 

Se ha trabajado en distribuci'n de garrapatas en Antioquia, 
ciclo no parasftico de Boophilus microplus , ipcidencia estacio
nal de Boophilus microplus , efecto de diferentes intervalos en
tre la aplicaci6n de ixodicidas sobre el coinportamiento animal, 
transmisi6n experimental de Anaplasma marginale por Boophi
lus microplus , inmunizaci6n contra hemopar, sitos en fincas le 
ch ras del Norte y Oriente de Antioquia, resistencia de B. mi
croplus a ixodicidas comerciales y control de nuche en el CRI 
EL 1I", 1s. 

Las investigaciones del Programa de Parasitologi'a han per
mitido detectar problenmas de garrapatas en el 92% de las fincas 
estudiadas en el Norte, )riente y Nordeste Antioqueflos. Se apr e 
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ciaron fallas en la frecuencia de tratamientos, sistemas de baflos 
y en la rotacic')n de ixodicidas. La resistencia de garrapatas de
tectada, a;in a lus ixodicidas d( rec;-rinc ntroduccion, pone en 
manifiEsc !a dificultad que sE tenirA para el control en un futuro 
prcoximo. Les estbdio, s bru b..l.g .a y ecc*.ogra de garrapatas 
esta~n perm.,'-indo rea2:.zar trat+amit-ntcs rnuy espaciados para man 
te.r rivc *csbajcs de- par,as-tu y altos ni.eles de anticuerpos con 
fra Ios hemoparalsitt~s. La sa-lud dvil hat., del CRI El Nus mejor6 
ccnsi d.durablt. mentL c(rt :..aap.icac'dn de: !as inves tigaciones reali
zadas y s&,cspera que 2los il.-rent-s programas continrlen apli
cando 'Las reecomendaciones. 

17. PASTOS Y FORRAJES 

En 1983, en el CRI El Nus se establecieron los ensayos de 
mezcia de king-grass con leguminosas, dosis de P y cal en King
grass,dosis de N y P en king-grassefecto de !a aplicacidn de cal, 
P y K scbre la produccion de f.rraje y valor nutritivo del pasto 
braquiaria (Brachiaria decumbens)y comportamiento de accesio
nes de Brachiaria spp. con respecto al ataque de "salivazo". 
Ademds, se sembrg una cc.lecci'n de 19 leguminosas y cinco gra 
mineas, que pueden ser prumisurias para la zona. 

El expe.rimento de pastor eG oun novillas en braquiaria y pun
tero, se encuentra en proceso :: siembra con material vegetati
vo y para poder conformar dos repeticiones. Se iniciard' en el 
mes de mayc de 1984, tan prento se estabIezca el pasto y se cuen 
te con el nhiLmerc, de animales requeridus. Se cuenta con lotes de 
multiplicaci'n de pasto king-grass, imperial 70 y braquiaria. 
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En el segundo semestre de 1983, se restableci6 el Programa 
de Pastos y Forrajes en el CRI Tulenapa. Actualmente esta. en 
la etapa de reconocimiento de la zona, planeamiento y adecuacion 
de terrenos y establecimiento de pruebas-regionales. 

18. CENTROS Y ESTACIONES EXPERIMENTALES 

18.1. ESTACION EXPERIMENTAL TULIO OSPINA 

La Estaci6n Experimental Tulio Ospina esta localizada en el 
municipio de Bello, Antioquia, en clina medio, altura de 1.425 
m. s..n..rm;precipitaci6n anual de 1.400 mm; temperatura media 
de 21 0 C y representativa de la zona de vida o formaci6n ecol6gi
ca de bosque hulmedo premontano (bh-PM) que en el pa's cubre
 
una extensi6n aproximada de tres 
millones de hectireas. La ex
tensi6n de esta Estaci'n Experimental es de 55 hectareas, apro
ximadamente. 

18.2. CENTRO REGIONAL DE INVESTIGACION LA SELVA 

El CRI La Selva estai localizado en el municipio de Rionegro, 
Antioquia, con una extensi6n aproximada de 64 hectareas; se en
cuentra a una altura de 2. 200 m. s. n. m., con una temperatura 
media de 170 C y una precipitacion de 1. 800 mm; es representati
vo del clima fri'o inoderado y desde el punto de vista ecologico es
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5W, 

A fin de poder brindar un mejor eervkcio a los beneficiarlos ee 
sus resultados de investigact6n, el ICA ha venido realizando la
ampliacit6n y adecuac1dn de BuS instalactones, en los Centros
Reglonales de Investtgaci6n. Las fotcgrafras ilustran las
oficinas reformadas on el C.R. I. La Selva y la entrada al C. R. I. 
Tu.enapa. 

3,7 ,7' 
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t1 localizado en la zona de vida del bosque h1medo montano bajo 
(bh-MB) que en el pairs cubre urn superficie aproximada de un
 
mill6n de hect~reas.
 

18.3. CENT RO REGIONAL DE INVESTIGACION TULENAPA 

El CRI Tulenapa esta' localizado en el municipio de Chigoro
d6, Antioquia, con una extensi6n aproximada de 306 hecta.reas,
 
altura de 26 m. s. n. m., temperatura media de 280C y precipi
taci6n anual de 3. 000 mm, aproximadamente; es representativo 
del clima cailido hrimedo y desde el punto de vista ecol6gico estaJ 
situado en la zona de vida del bosque hlmedo tropical (bh-T) que 
en el pars cubre una extensi6n aproximada de 25 millones de hec
tareas. 

18.4. CENTRO REGIONAL DE INVESTIGACION EL NUS 

El CRI El Nus esta localizado en el municipio de San Roque, 
Antioquia, con una extensi.Sn aproximada de 1. 800 hectaireas, de 
las cuales unas 1. 300 se encuentran en potreros. Esta localiza
do a una altura que varf'a entre 850 y 1. 200 m. s. n. m., con una 
temperatura media de 230 C y una precipitaci6n de 2. 000 mm anua 
les; es representativo de los climas calido hilmedo y medio hume 
do y desde el punto de vista ecol6gico esta' localizado en las zo
nas de vida de bosque htimedo tropical (bh-T) y bosque muy h6ime 
do premontano (bmh-PM); esta 6 ltima zona de vida cubre elen 
pals aproximadamente cinco millones de hectdreas. 

http:extensi.Sn
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PRODUCCION AGRICOLA 

1. ASISTENCIA TECNICA AGRICOLA 

De acuerdo con el registro e irformaciones recibidas por el 
Servicio de Coordinacic'M de Asistencia Tecnica Agricola de la 
Regional 4 dc. ICA, durante 'a vigencia del afo de 1983, se re
gistraron I.100 proyectos de?. F'onde Fiznanciero Agropecuario, 
para medianos y grandes ( mpresarios, que cubrieron una exten 
siUn adicional de 16.400 hect-reas, pr un monto tot&.l de credi
to ttorgado de $ 609, 5 mil.ones de pescs. De dicha extensi6n, co 
rrespondieron a cultivos transitorios 7. 328 hect~reas, mientras 
que para los demos cultivus sc asignaron 9. 072 hectareas. Las 
cifras en exter! i6rn marcaron una variaci('n del orden del 250% 
y de cre'dito en mas de un 75% por encima de las cifras alcanza
das en 1982 (Tabla 1).
 

Como benefieio social de este registro adicional de fomento, 
puede destacarse, que estas 1. 100 familias beneficiadas habran 
de generar 65. 600 jornales adicionales per manentes, a ma.s de 
35. 000 familias acumuladas en estos planes desde 1975 y por de 
m~s, para el afio de 1983 se habr.n producido m~s de 1.200,. zOo 
toneladas de alimentos en la Regional por este efecto, sin incluir 
lo relativo a los planes DRI y al credito ordinario de Caja Agra
ria.
 

Las condiciones del clima se presentaron casi ideales para la ma 
yoria de las cosechas, de tal forma que se requirieron menores 
controles qul'micos de plagas y enfermedades y por tanto, se obtu
vieron mejores rendimientos, entre el 20 y 30% superior a 1982. 



_ _ -- 

TABLA I. Relaci6n de Proyectos del Fondo Financiero Agropecuario. 

SEMESTRESFACTOR 82 A 83 A Variaci6n 82 B 83 B Variaci6n 

No. de Proyectos 178 251 + 31% 113 849 + 78%
Extensi6n beneficiada 6.386 8.106 + 20% 3.365 8.292 +150%
Cultivos transitorios 4. 656 6.013 + 21% 2.327 1.315 - 46% 
Cr6dito otorgado millones 302,2 225,9 - 32% 225.6 383 6 4 75%
Entidades ATA 10 11 
 + 10% 11 7 - 40%
Exoneraci6n Entidades -- . -- -- 1 1100%
Exoneraci 6n Profesionales 1 +100% 3 +100%
Autorizac i6n ATA 

-- 1 100% 
Tecnicos Labilitados 150 177 + 18% 150 167 + 10%
Tecnicos Registrados 411 476 + 15% 60 80 + 10% 
Informes ATA 1.174 996 - 12% 1.260 475 - 55% 
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El cr'dito y la mano de obra disponibles fueron suficientes y 
oportunos; sin embargo, el costo de la mano de obra y el incre
mento de precio en los insumos signific6 un aumento aproximado 

o super-icr a un 25% en los costos reales de producci6n; y por tan 
to, pur e -ectes negativos de mercadeo y precios, sumados a las 
circunst~incias anterior-es, tradujeron posiblemente baja aprecia.

ble en los ingresos al pr-oductor. 

En cuanto a insumos agricolas utilizados en la vigencia, este 
monto, super6 !as 85. 838 toneladas, cuyo valor puede significar 
alrededor de $ 3. 450 millones de pesos; en tanto que el valor total 
de la pr-oducci6n de ese volumnn, deber4 superar los $ 22.400 mi 
!!ones de pesos, incluyendo banano y cafe, cuya mayor parte es
 
de exportaci(,n.
 

Los cultivos mds destacados fueron: banano, arroz, cafla,
 
cacao, caf6, pltano, frutales, palma y cocotero.
 

La incidencia de plagas y enfermedades para el segundo se
mestre, se present6 con menor gravedad que en el primer semes 
tre; sin embargo, cada dra aparecen novedades que tienden a ame 
nazar las cosechas. 

El estado fitosanitario de los cultivos mostr6 que platanoen 

y banano, adema's de estar generalizada la Sigatoka Negra en 
Uraba, hizo su aparici6n en el municipio de Dabeiba cuyo foco 
fue controlado oportunamente; en el resto del departamento se 
han afectado las plantaciones por efecto del Moko, Elefantiasis 

y Bacteriosis 
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En arruz, las plagas que en c segundo semestre de 1982 ma
ifes~ar~o~ carac~erisLicas graves este cu!tLvoen tales come:.: 

Spi.-Joptera sp, Agrtis sp, Rup.-'!ht al.,inef!a vel Bflissus sp, pa
ra l mismo prlc,o d" B fuerro!983 menos graves, debido prir 
c-pam t ,:ha. m-,jc-,r plinificacit'n d,- !-is sw-mbras on este ailo 
y la prt-s<:nc'.a favc.r-,.-, d. : l.ss --

En cua .te a caft, una vcz aiparec," la Roya del Cafeto en Cu
TumbI-a. el 27 de st:'ptcmbru ,e 198, a menos de dos mses, no

v_-mbrt- 12 de 198-3, st., ropcrv-,6 un brote en el depariamento de
 
Anticqul"a, mun-cipio de T'mcsis, 
 para lo cual se tomaron las
 
medidas de precaucwi6r, s5-. cuarenten6 la 2.ona y dicto la Rese 


soluciu')n No. 116'7.
 

Las demos plagas y enfermedades en yuca y otros cultivos 
reportados en 1982, han presentado un comportamiento estacio
nario y los agricultores han asimilado buena parte 
del manejo de 

esfcs problemas. 

Las actividades mas importantes relacionadas con Transfe
rencia dr TecndIogi'a 
se cumplieron normalmente; entre las prin 
cipales s-I tuentan: Cuatro cursos, 12 conferencias, cuatro reu
nioFns de! Consejo Asesor, denas 70 consul'-as absueltas, cua
tro 'k-Aetines de prensa, 10 reuniones externas: y ademas, seis 
reumonos y dos paricipaciones en el levantamiento de Diagno's
tico y Plan de iransferencia do rfecnlogra. 

En cuanto toca : servicio, concluyeron labor siete entidades 
<Ic ATA- hubo cuatro exonerac6i4nes- e! servicio cuenta con 170 
t cnicos habiLitados, de los cuales 80 sun activos, en tanto que, 
1(.,s regIstrados son un total de 475 profesi~males. 
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De esos profesionales activos, se generar-on un total de 1. 471 
informes dO visitas, relacionados con c-Comportamiento v pro
greso de los diferentes cuItivos y prcyectos atendidos con cargo 

el Fondo Financiero Agropecuar-io, aproximadamente el 20% me

nos que en 1982. 

En r'elaci6n con novedades reg!amentarias, poi decisi6n de 

Gerencia General del Instituto para delegar en INDERENA, la su 
pervision de Asistencia Te'cnica ForestaL., se entrego a esa enti

dad el registro de 35 profasiona.les y cinco entidades normaliza
das y un acopic, de 200 provectos par.- unas 30. 000 hectareas, y 
aproximadamente 300 miilont~s de pesos en cr6dito al [ondo Fi

nancfero Agropecuario. 

Con el fin de promover la producci6ni de alimentos para pe
queflos productores, a tr-ave's del Fondo Financiero Agropecuario, 
por Resoluci6n 022 de enero dc: 1.982 del Ministerio de Agricultu
ra, y la Resolucicn 125:) dc agosto de 1982, por la cual se auto

riza la Asistencia '1'6 cnica a la Caja Agraria, se ha venido con
sultando ante esa entidad sobre la aplicaci'n de esa reglamenta

ci6n, sin resultados hasta la fecha. 

Finalmente, mediante Resolucion No. 332 de agosto de 1983, 

el Ministerio de Agricultura autoriza al personal te'cnico del 
INCCI3A, para que preste Asistencia Tiecnica a sus usuarios, con 

recursos del Fondo Financiero Agropecuario. 



2. INSUMOS AGRICOLAS 

DuranCe el afio se tomaron 264 muestras de diferentes insu
mos en la Regional, de las cuales un 52% correspondieron a fer-
tifizantes y enmiendas dI suelo y el 48% restante para semillas 
y plaguicidas. En 1983 sw cumpli6 con bastante e.xito la progra
maci6n de toma de muestras. 

Se -fetuaron 70 inspeccicnes oculares a diferentes almace
nes, fabricas y empresas aplicadoras de insumos agrircolas. 
Tambi4n so r#alizaron 348 visitas de comprobaciuln para esa cla 

se de empresas. 

Se visitaron 37 municipios del departamento durante el aflo; 
adem,1s, se registraron 70 nuevos almacenes y se fernv6 el re
gistro a utros 70 expendedores. 

Se visitaron las pst.s para aplicaci6n de agroqur'micos por 
vfa a rea qua funcionan en la zona de Urab*; se tomaron 14 mues 
tras de mezclas de fungicidas para aplicaciones en Sigatoka Ne
gra y aguas utilzadas. 

Se calibraron en dos ocasiones los equipos de la Empresa 
AEROAGRO, en demostraciones, con buenos resultados. Los 
equipos micronaires de !a empresa Calima, no han sido caiibra-

dos aiun. 

Tambien se intersific6 el muestreo de semillas de hortalizas 
en el Oriente Antioqueflo, ante las quejas que aducen los agricul
tures de esa regi6n por la calidad de estos insumos. Un proble-
ma presentado en zanahoria en esa misma zona, y luego de un 
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estudi.o realizado por funcionarios de Sanidad Vegetal del ICA, se 
detecto un alto porcentaje dc ne 'todos, descartindose en princi
pio problemas por calidad del insumo sem!lla. 

Con relacion a los problemas de aborio org,"nico y cales o en 
miendas del suelo, les productores han venido ajustindrse a los 
requisitos y normas exig.das por el Instituto. 

En las labores de Transferencia de Tecnologfa, en el mes de 
rmar-zo s(- dio con bastante e'xito un st-minario sobre fertilizan
tes y c-rimiendas del suelo. Un total de 30,entre t6 ecnicos, pro
ductores y representantes de casas cumercializadoras s.stieron. 

Durante el rues de jlfic se l!ev6 a Cabo 'ancurso para pilotos, 
personal t'cnico y representantes de empresas aplicadoras. El
 
tema esencial gir6 alrededor de la caibracio'n de equipos y !a
 
importancia 
de !a apli-cacicIn a4rea de agroqu'micos. Asistieron
 

35 personas.
 

Se efectuaron nueve foros en difererites regiones del departa
mento, 
 sobre la aplicacihn do herbicidas hormonales, y se dic
to la Resolucijn 864 de 1983, inediante la cual se reglamenta el 
uso de herbicidas hormonales en el 4rea de la Regional 4. Un 
total de 390 personas asistieron a estos eventos, destaca'ndose 
la presencia de alcaldes, inspectores de polici'a, agricultores, 
ingenieros agronomos, jueces de la lepublica y en algunas oca
siones se hicieron presentes el Procurador Agrario para Antio
quia y Choc6, el Secretario de (iobierno del departamento, Se
cretario de Agricultura y eI Jef,. de Seguridad y Control. 

En septiembre s- dict6 un serninario sobre plaguicidas de uso 
agrfcola.,dir igido a prolesicnaes, productores, comercializado
res, con asistencia de 45 personas. 
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Enr YiC',vjefljtrc seiic uria, cerif, r~neia sotre ualidad de its 
agtzas, acldfz y dcireza, enlftcadci esp-cialmrinte a Las empresas 

a p~adcr~.sde agrr-1qurmlhCf.; sP('v a.,.rtr-wam.na~s~rr 
pro.~si~ri t:,i>d' cci ttcri.(;ca parJc ular , pi-~csydiet 

v~s ~c,rnpr Fsas 'W"tP71 U';:a')t'r ""a.c 

Sc dicftCtr 1 1 confori-ricias sobrt (-- tt.-ma para i:studiankes -ie 1,a 
Uni've si-dac] Nai rn Me1;~r y Ur .fA~. Se dic,'at on aden .S, 

C (:uGILrck 1C'aS ci er;aart y tres a productores y distr
bulde piagric idas . I.L.s supt.rvisores de irisum~os &e 'a Ri ,
g~t~.'isis ..eron a un CUrsSO~rra~ea1 sobrie plaguicidas, pr(. 

En u4-r-±sci.s dC- Transis~reneia de Tecnulo2gf'a, se distri
bup..riofl dbiieltdT 1. 712 cjemnpl-ares con kermas realcionados 

a omo()a eta~LI iade, reg2amentacirinr;s, pltgables, fwJ.LCtu1S, 
inese'c. En'rew. ellus se destacaron 71a Rescluei-61i 100 de 

198J, pur la c-ual s(-, regl.amentaj ' uso y aiplicaciuln de plitguic:'das
2--- R,-6u2vcI(n 960 tic 1980, pur "La cual1 se reglamenta La produc-

Ult7 CCIYI fTcAL:21c 6n de- plaguicidas; la Resolucic'n 125,7 e. 1982 
pGr1: cu ,U so nri, :ela producc-uIcn de fertilizantes y enmien
 
lACS; RLLCcrJ864 dec 1983, por medic de. 2a cual 
se estab..ecen 
nr'-rmas SLcr.re, 1,a aplicaci~rn de herlicidas en el a&rea de la Reg10
ri,7% 4 de''.-~CA; tamnbi~ln sobresale el boietlrn de divulgacio'n ncumerc, 
72 Jkr-1983, -tituladc 'Plaguicidas de usc agrl'cola an Ccoombia'". 

En act'ividades dte coordinacei6n, se asistic6 mensualmente, al 
Cmt6ReWfunal de Phig-u-,cidas en Mede-2M'n y se cccirdino reunio

zios conk tl SfieeCUk3.de Salud, c(,r l fin de tralrar algu
r-sirrt-gularl*da'es en la actividad de aviacbi)n agrr'cola, mariejo 

i.J I trcjualt pror par,(: de Unib~.n, et.: tarnli'n se. coordino6 una 

http:SfieeCUk3.de
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reunion con los distintos 1Entes cornprometidos con la actividad 
de aviaciorn agrfcola, con (-I fin du dar a conocer oficialmente 
los nuevcs servicios que l {ristituto prstar (-11 t-Stos aspectos 
y sus custos, segt'n tarifas v.genhs. Se pres,-nto adeimls un im 
portante deb..t e sObr -k t- 1it6--:, t h.mdt e1n on,mh 1ben i ano, 


!a zona de Ur;"h".
 

3. SANIDAD VEGETAL 

3.1. SANIDAD PORTUARIA 

Se inspeccionaron 1.721 vuelos, los cuales se incremeritaron 
en un 15% con relac ion a-!aoffc. inniatarne anterior, y un to
tal de 207 aviories. 

Se distribuye1on 4.243 ejemptares de puLblicatCones, calcoma 
nfas, etc. , sobre Saniclad Vegetat. 

Sehicieron exportaciones por un valor de 822. 631,98 d'lares 
y se importaron productos por un valor de 2. 264. 984, 30 d6lares. 
El Inistituto recaud6 por servicios de inspeccion solo $ 71. 779, 
cifra que podri'i' ser mucho rnms alta si se permitiera la exporta
ci'n de floe-es a los Estados I.nidos, con su respectivo certilica

do fitusanitaric. 

Se visitaron 15 vivoros ae cxportaci6n, para observar el cum 

plimiento de las medidas de Sanidad Vegetal. 
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Se~ ~ ~~~. osia;s ,~niSa;8 que Un 40%puede co.iisiderar 

de Stslis so inrmnao eni ls J11tjrnos rnOses con ia noticia
 
de la aparic iCfl -~L~a del C If~tc- kl pvIS.
PRo~a 

Se practic(t 295 -visitas a crnpre:sas texpcrtadu(.r-as de prod'UCtL)S 
/egetaie.~os, zurias uanuras,a brdega-s, [t'bricas, etz. 

ccn el ot-A)t de inispecc icnarl'Ibores del serviCic, y f-acrrn 4iec
turidos 101 decomisos y 98 act.as de incineraci-L'n de productosque. 
nol CUJn) tnls requisilW-s san-itaric-s e li-egales sobre el particu-

I. (A V-)-.,(-,RA'i'CKA NECJIA 

.2. 1 . am[pail ip Wka gra, M(edellin 

Se aIterdier'on 48 falsats alarmas de Sigatoka Negra Mycosphae
rella fihensis var (liffc tis , y so visitaron 25 predios del cultiAVO 
del plAtanu, obser,cnciose taminhin que este cultivo adolece de 
prubleinas fi2:u*,tsanitariL)S lirnitantes de su produccio'n como son !a 
"E1.efariias~s'; y el ataque del gusanu tornillo Castniomera humn
bLtiLL, aco mpatlados de0 cas i ninrguna fertilizac ion.
 

Se dicto' un buen serninarl() sobre los problemas fitosanitarios 
del cultivo del p16 tano, al cual asistieron 40 profesionales de di
ferentes entidades que laboran en Ia agricultura del departamen
to. 

Tarnbi&ij sc- dictaron conforencias subre Sigatoka Negra, en 
Ia. Uniivcr-si'iad Naciornal Facultad de Agronomrfa, Secretarla de 
Agricualtura, IN'LRA, PchcJ'a vitl, para el personal encqrgado de 
loS reterles, Se proce SLAson;Viso y se distribuyeron 300 car
tillas divulgativas; :,I mismo tiompo se entregaron 180 cartillas 
stohrz- ci"- nmokc del plian(i. 
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3.2.2. Campafia Sigatoka Negra Tulenapa 

Puede afirmarse sin lugar a dudas, que 1983 fur otro afio de 
e-xito en !aCampafta de Control de la Sigatoka Negra, pues se 
cumpli6 un segundo ano de labores previniendo su propagaci6n 
de !azona de Urab,. a otras Eireas del pars, con resultados posi

tivos. 

En la zona bananera, como todo fitopat6geno, !a Sigatoka Ne
gra continu6 su proceso epidke mLc,lOgicp,favorec-ido ampliamente 
por las condiciones climaticas; fue asf como se aument6 la pobla 
cion de plarntas afectadas y el grado de infeccion en la hoja en mu
chos sities, hasta la formacion de focos G puntos calientes de gran 
severidad. A pesar k. detectarse la enfermedad un casi todas 
las fincas de !azona banariera, la infecci6n afin no es generaliza
da, sino pot, focos, los que. rds del tiernpo fueron controlados 
en algunos sitios, persistieron en otros o aparecieron en nuevas 
areas. 

Los programas de control qufmico fueron intensos e incluye
ron mezcla de productos protectantes y sist6-micos. Sin embar
go, por la carencia de una i nfraestructura de fumigaci6n adecua
da, los ciclos de fumigaci6n se alargaron demasiado, muchas ve 
ces arriba de los 15 dfas o por las condiciones climaticas adver
sas para las operaciones aereas. Se observ6, eso si, falta de 
integrac i6n entre las compani'as comercializadoras -productores 
para manejar adecuadamente este problema sanitario, asf como 
tambien la integraci6n de los programas de fumigaci6n por parte 
de las companitas para hacer ma.s racional y menos costoso el 
control de la enfermedad. 
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1983 tue un aflo de 6xito en la campafla de contrbl de la Sigatoka 
Negra, cumplindose asl un segundo afo de labores previntendo 
su propagac16n de la zona de UrabA a otras Areas del pafsv con 
rOsultados positvos. 

=:74 
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A trave's del Coniit('Z Regional., quo sesiont6 diez veces dn el 
atlo, so fijaron aigunas pautas ai segui~r y dirigieron circulares 
a los prroductores scilic-itaridolus Su coclabux-aci6n. 

Crear coriciericia ante ei'.l co y t-I grernio de transporta
dores y lus jgi-,eltore~s sLDIrt;- !,, gy ave dad Ji: la tenfermedad, Wue 
una dt-- !..s mt(-:tas dic, la carnpaila.: 1.. 600 (--aas radiales, 10. 000 
hojas v.Intces, 3. 500 cartillas, 1. 000 afiches y 24 -valisa [lodo 

U.-COn mensajres cdir-gidus c :ada sectur, fucrun la base de, la 
capa~a di \7lga~v ." A7trav('s de (or-Sos, c ontGIrieias, ch arias 

y visitas de agricuilloircs, U'cnieos v Vt-Stdi;it(-s al CIII TPulenapa, 

it a rst~cci~fUO Lt(V~r dehoJas do platano y barianodL± 

a rav%-s de !(j)s poustos &. int'oi-mni(r, coriru y tratamiuiito de 
M~utahbi y Necocli', Ifuerori hi brtsu para iitardar la pr-opagacijun de 
li.i 	 tifor medad de I.. zuria bariaria a niitvas airei-s . IrnfOr'tUriada

nrte, a rue-diados d!e- noviemrbr-e, se dc fAC toL 1111 flLIOV') J*oci en el
 
m-Ii~ic p deI iabeiha, el qLC e-x r-cihiurido Ii atc ne-i(ri del caso 
y hubu rit:t sid id de reubicar U! IpU.teSt() lie MUL-utd~ c-n esa pobiaciion. 

Ilacia el sector de pequerios y flh-dianos productor-es de plita
nu no se dirigi6' accic'n directa algia para eri-frentar- (-, probiema 
e-.n cI futuro inmediato, pues se est a9.a espera de la presentaCi6n 
(oficiai del estudio quo hizo Corpourah-1 y en el cual se diseflo on 
plan de desarrollo a realizar inter-inst Ituc ionalmnrt e. 

3. 2. 3. Inspecci6n y Cuaruntena Vegetal 

Durante ei prcsconte aflo se trabaj( principairnente en Ma super
vision de los puestos do control de Sigatoka Negra ubicados en los 
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municipi s de Mutata y N, cocl*. Para -2 efecto so ccntra,, per 

soral cuyas funciunes fiwron !.as de infurmacicn, cntrc' du mu
viL.2acic~n de hujas y c.l~rios de y he!1_co i.as ymusoceas trata
miento de !avadc ,ie -i fruta que se transport6 hacia el intericr 

del pa's. 

Los puestos cuentan con motobombas para ejecutar e! lavado 
de la fruta, pt, se necesik.an equipos de mayor capacidad dado 
que el 12jo de vehlu'.cUs transportadores de banano y pla.ano 
hacia c2 irittri.or del pafs fu,-- bastante elevado . (8. 132 vehI*Culos 

y 78. 392 tcrieadas de fru-',a). 

Como crnplemento dc- estas act-i.vidades se efectuaron reco

nocimien~os contrnuos a !as plantaciones ubicadas en el trayeeto 
de recorrido. Ademas, so r-ealizaren inspecciones pericdicas a 
!os aerupuertos de !a reg~un con el ubjeto de evitar la moviliza
ci5n de material -1ce musc.ceas y heliconias por vi'a a~rea.
 

3. 2.:3. 1. importaciones 

Las importaciones de material de origen vegetal por esta Zo
na son ml1s iien bajas, ceoncretandose principalmente el Durabond 
(almidt'n de mafz), pruveniente de U. S.A., e importado por la 
Compafi'ta Inmlbn, para scr utllizado como pegante de las cajas 

de empaque de a fruta. 

En Io que respecta a esta actividad, se realizan pre'viatmente 
las inspecciones en (A barco para comprobar el estade sanitario 
dc producto y posteriormen4e se expide el respec;.ivo ~ouncepto 

http:irittri.or
http:necesik.an
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te'cnico, sujc-tSndose desdc- luc-gc a los tratamientos a quehubiere 

lugar. En total se importaron 527. 000 11) de Duraborid por el va

lor US$88, 531, 86. 

3. 2. 3.2. Expcortaciories 

Para t2 
. casc dc las expcrtaciories do hartino y platano, se 

realizan ispecciones per~iias a las e mpac :idciras de cada vina 

de las fi) flas, par-a obser-.Ir c-I tratarjnh)nt dado ai !a fruta y orn 

r'i Ki. teshid( sanmlar it) (b I IT ILSma. Pia Ia expedicio'n de 
los c crtd.icados i tmsilritar jos, se >1s JIi uri Ital.nario a cada una 

dc. las Cc.' MPan~IaS c'mr L~d parai qi-e O-laS se encarguen. 

doc. dili.gonc jarlos. PostorerImerifte sk, rtxwlsunri s ce-pias roecibi

das y sc. :iqtuidan. FEste s isteiml se viunc ut ilzandc, dehido a al
gunas caracherishca-*s propiLs dle esti- tipco de exportaciones y a 

las ondcirieSde rnbjc, tin 1a regi(,ii. Enl total para ste aflo, 
so, expidIieruraprcxi madca mete 1, 12.5 certificados f'itosanitarios 

quo a tiipar-aro'n 601 . 940 t'onrl ladas de banan[O, 20. 808 toneladas 

dc plitant. y 125 tonicadaF;, de flaame, 

3. 2. 4, Otras Actividades 

Ademtwls de las llcti-v Wades arioiadlas, taimbion se realizaron 

cAras relacionadas conl Sanidacj Vegeta2 como son: Recromenda

ciones a agricuitores quo tieneri prcblenias en sus plantaciones; 

<;.sitas a fincas platancrais doe las citl,2s Se, han rucib ido alar

ma s dc Sigatoka- NeJgra-, labores (.IL rez:conuclientc. diagri6stico 

y divulgaciolli. 

http:obser-.Ir
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Firiahrnertt -,ls ir~gresos)_ a! CRf Tulenapa por servicios d 
Saiidatd VeCgC-trUL~tlhl: affi je $ 2. O,10. 5.5. o 

3, 3. ('AMVPANA kOYA DEL CAI"ETO) 

A rati".' de Srct .ipir ri -. Pais'se dictaron confeic'nc-as 
~ciicsa ~ cScerf. 12de Agriclira y i0 (1c Lij 1.t:-dr 

cL~ C,4h-ft.-e ,t's d"i I de Ootul ~rc. 

F'1 cla 12 hrf. ,7iV dtrac ioii o(i, f~ttlj no~vit. Nac.'j, 
CtOmrnlku cific talmnc- *.a detecciori de un fucci do FRcya J6 (a. 
fecC, el' E1 Inuricipcl dc? TI'mesis, departarnento dc, Articiuia, 
paia 13 cnal ClI Ifistitutco procedi6l de acuerdo a !as instrucciones 
rEci'bias en (estucs casus y dict(', la RcsGlucij-i 1167 del 14 de 

:r' 1:n!rc de~ 198. , declurandc. er, cuarenteria. los municipios de 
Tainwsis, Cai- mnanta y Valparaiso, norma que. se cst obser

vaiuy todu parece indicar quo el corntrol del focu y l-as medi
das de ioyte corno la colooacjfn de tres reternes m6viles 

en ~ : Je esa x'egio'n, han si®o hasta !a I'echa ~ si-'c~r~~cos 

ectCCtivab. 

Las acciones so concenty'dil er, fumigaci~ln dA vehf'culos que 
salen de. la regic"nr, complenitntandc con aspectos educativos y 
eitrega de m; L rial impreso, indicando !~a necesidad de Pietar 
rev;isaridclus cafetales y c-2 mcodo de proceder en~ caso de scspe
char 1--i prcs.*21ciade urn I'co en la finca. Tambie'n se U1eva un 
registru del tipo de vnfhiculo que trarita, el tipo de carga, y el. 
si-;ico hacia el cual se dirige. 

(a-11 anotar quo Arnticoquia e-s el pr irrict, productor de caf6 en 
,,I pai's cun uni-s 165. 000 fiectireas, du las cutalecs 55. 000 estan 
t oc.r if i ca d&:Us. 
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3.3.1. Actividades 

Se atendieron un total de 11 municipios en los cuales so al
canzaron a visitar 317 veredas, para un gran total de 1.436 fin
cas atendidas. Ademds, se inspr-ccionaron 945 ha. , con caf' y
 
2. 219 ha. con (Jros cultivos, especialm-flte p-Lt0ano, cacao, maiz 
y frutales; durarite el ait, so efectuaron dus visitas a cada una de 

las tincas. 

Se dictaron 331 cunfIrCeICiasde ias cuales 144 fueron sobre 
Roya y Broca; e. n6imero de asistentes total fue do 3. 867 personas, 
a las cuales les ueentregado dentro de la campana divulgativa: 
afiches, plegaL.s, hi)Ac-tines, Jiojas divulgaiivas, almanaques, 

calcemianlfas, etc. 

Sc atendio iina alarnia p(.r l sa,se erradicaron 7, 3 ha. de 
cafe' y fuL-rcn sustituicdas 11, 75 he-ctgclreas por cultivoE como yuca, 
mafz, plkitario, cacao, pastes y coco. 

3. 3. 2. Ins pe c i6n V igiancia 

ilacia finales do ai'o se intensificd !a visita a las fineas y la 
revisi6n de cafetales con motive de la enfermedad en el pafs. 

So efectu6 un reconocimiento tutal en el Area sembrada de 
Mutat., ChigorudO y ApartadO;eri forma parcial en los dem6s 

frentes. 

Se reforz6 !a inspecci6rn de material prccedente de Panama, 
con la vigilancia en la zona do Acandit y Riosucio. 

Se lahnor6 en los aeropuertos de Med.elln, Chigorodo y Apar
tad6 revisando equipajes y otectutndc de comi. os do material 
vegetal, especialmente do p!itanu y banano. 
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3. 3.3. Erradicacion y Sustitucion 

En general se ha !ckgrado una buena sustituci6n de cafetaihs 
especialmente en Mutat6 y Apartad6, con sustitucid'n ha sta d
2. 700 6rnlt-es en una soL*a finca; el cultivo que mejor se ha mos
trado para esta laber es el coco por su comportimiento -yla fa
cilidad (It. adquirir las semillas. 

Se planea erradicar 5. 000 Arboles en Ungula e instalar un
 
lote demostrativo 
de uria hecta'rea. 

3.,'j. 4. Otras Actividades 

Se particip6 en el reconocimiento de Sigatoka Negra (Micos
pheerella filiensis variedad difformis) desde Mutata hasta Da

beiba. 

Se efectu6 el reconocimiento y diagno'stico de la localidad d,: 
El Carmen de Atrato, para justificar el establecimiento de un 
nuevo frente de trahajo de la Campafla en este municipio. 

Se visit6 la granja Choromand6 de Corpourab6, aprovechan
dIO uma de las reuniones con los ayudantes 
de tecnico, para reci
bir infnrmacidn sobre el progra ma 
de forestales flhie lieva a cab.
 

esa Entidad.
 

Se visit6ci jardin clonal de piitano y banano atendido por el 
programa de b'itopatologi'a del CRI Tulenapa y se establecieron 
lot s denistrativos de coco en Arboletes, platano pelipita cn 
Acandf y (l lr)to de papayo en Tulenapa. 

Se dictaron dos cursos para agricult(rc-: en Arboletes sobre 
especies menores y en Riosucio sobre el eit Vf platandel ; tarn
bir'n se unarealiz-l gira al CRI Tiilenapa con ;igricultores (et San 
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Josu' de, Apartad6;, alli se le dic" bastante 'rifasis al loto demostra
tivco para d1i';crsil c aicio n doe p.apayu,, cuR.tvc) sumbrado por ci1 pro
grana., ern somi -.i proven jente de Palmirci que hia dado rnoy hue
nos r-esulta dos. 

3. 4. OTRAS ENFERj{MEDADES Y PLAGAS 

En el mes cit- abril sc, detilct6l eml C. ii'parta-noiito, Ia pre
senc ia doeld Iai cmiadcpa-pa Pfithori.rnat7,t ()pcrcul(*la Zeiler,lIa 

por inciua st, dicto. la no(,rma ctarint'Onar-ta 129 de! :3 do mayo de 
1983, donti sc t-sti polan las curidtitIncs para la erilrada de papa 
al dir 1avfico ntu dc Ant loquia. S- han distr ibuido aproximadla
rn-xt W1 . 000 htjas ciL,-lgii'nvas, scIbre las pr4c ticas de CLOtiVc, 
rcconirrldas para rnantoricr :IP're (:I c oltivo del ataque de Phthc-* 

naca,m y adr,mils, ci Programa dt- Tutiorcsas dcil [ristituto, en 
coaboraic itn con 0l Centro Intcolracircnrt d- :a Papa (CIIP,consi

gus100 ferom'nas, la--s coitas futeron institacadas on ci misnio 
nmorc, dc- trarnpas con Ia fithhiidd I( haICer1 on rastroo ell las 

zonas paperas de Ant Loqilla Ac t~oalimnk-i se adelanta un eSlAIodio 
sobre evaluac i(n dec-dfios a nivej. de f~iiica y almacernamiento del 

En cuanto a Ia cafla de azlCar V SoIs tfermoedades ex6ticas 
Ustilago scitamliiwa_ Y piuccinia 8 R , c'onc Was como Carbo'n de Ia 
cafla y Roya do la cafii, r(.spectiawmen~t, no se. fa dcetectado nin

gu~n ca so y s(, sigoc~ obSLrvarido las me:dilas cuarentenaxias que 
s(- han dicta.dc. hasta- la fecha. 

La '"punta 'Lca, del miai)' cautsada pur Scierospora sorghi, no 
ha sido reportadla todavi-a (-n esta Reg-oiiai. 

Otras enfermodades y, plagis quo afectan los rendiniientos 
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y art n'tntan Jos COtk opiolicIU a M~ cilanco 6stas se 
hail coIverti1( on1 121110 icas c asos El 
pltanb-) Pseudomtias solaniacnaruin pp. ; la EsconiI de B1ruja 

tal com o los de F.Jloko del 

IIH 
(101I a 1;. \ loniliat produc idas por (ritii~pe11is prriiicosa-v 

A'bilhiprtin~arI0t~,1Ls oet iv i rote1I a ( ota de la papa y el 
to illatc, Iploudt~ida 1)1) el Irorgo Plvyttophthot- a ifht'81)5ai H'n cafec' 

Lasna rrertosc prcSeota al1to porcenita-, de 1l"iga eni lca raiz 
(I~~-ein: sp. y!,' illuiII do HiOt r-O (( OIPCOOs pmt' c QUOicola) 

.Ydo-gutera) (Mycn~ citrocolor) 

1 i ro.':-cit'",n at Lis pLigas, se puedo anotar oil la cailia de azmi
carel- 'i;a(.-ICilru aIis , c..o Ii10 nan do las plagas IIIs serias 

do es to ctiti'o ell 2 tJpa rtamti nto; en pa pa, el go sario blanco 
I'ornopi~e V'vra , caursa tar ribien altos costos en su control. 

Ei (Aol rho parit iciila'r de la '' I1loMt Itsis'', se Ohserva un 
iNCP12II0 ui)del' pr('1i -I rastield n 1 e(10005 rit) iso hllt 1-n1plan a ni

vc-l i ci ctrml, pw a 1-i ivoshtgac ioli y contAr o 1 csto disturbio. 

0.5. SA.AfI)\U 1C ''TA 1 I NPUNIO( 

3. 5. 1. I )iagnisis 

So rvcji6i consulta a probloinas de loS cultiVOS, no solo del 
Oritinte Ailtioqueflo sino tamrbi6n a los presentados en otras areas; 
del dopartamionto. A demw1s, sco prost~l colahorac ion a los culti
vos qi to prodirce!-i lo res ptva oxportac i6r, pot' inodo de v is itas 
11cISIuul!;lo v, cli I iltivati pr incr ipairrienlte crisantetuos do flor 
(:ovtal d; algi tuna e ultivan g6rbomas , stati cc , claveles , cynibidium11 

y plafli1s do bun el rro IIolecho,)s y VIISCIOS 
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3. 5.2. Reconocimiento 

Se publicaron los resultados obtenidos del "Reconocimiento 

del nema'todo quiste en la zona papera de Antioquia , en cotabo
racion con la Secreari'a de Agricultura de2 departam-nto; se 

analizaron 268 mut-stras de su:!o pr-ovenic-ns dt: 127 veredas y 

15 municipios. 

Se concluy6 que t: nemtlodo quiste "Glcbodera spp, no 
se encuentra en !as muestras estudiadas; por '[c, tantc,, debe con
tinuarse con el estrieto cumplimie rit. de la Rcsc-,uci6n niimero, 
734 de-{ II de junto de 1971, la cual impide 'Li introduec i';n de ma
terial de papa pr'ocedente de los departa nmntos de Caca y Nar i
to. Es de an,;tar, que durante el recorweini E:rtto anterier sc. en
contro en alguripioLIiCipiOs un nenatdo del genero Heterodera 

que podri'a estar relacionado con los cu.t-vos en rotaciOn con 

papa. 

3, 5.3. Capacitaci6n e Investigaei6n 

Se dictaron tres confe-encias a nivel profesional; ademnis en 
un curso Internacional a personal de diferentes regiones de Am6

rica Latina. 

Se particip6 activamente en la evaluaci6n de". gerrnoplasma 

del tomate,conj untamente con el programa de Fitomejoramiento 

del C.R.I. La Selva. 

Se continu6 la colaboracion con la Universidad Nacional en 
!a direcci6n de Tesis de grade y con el CIP, en proyectos es
pecriicos de investigaci6n. 

Se asistiu a un taller sobre Meloidogyne spp. en la 1niver
sidad de Carolina del NorteEstados Unidos y a un curso sobre 
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manejo de pesticidas on Modelli'n, Colombia. 

3.5.4. IProhlo iia.s Ii itosanitarios 

3. 5. 4. 1. Orna incntales 

A~iniiie el Iiri iii) za trifolli (in inador d la Ioja), sigue
 
siendo plaga para los citltivos de crisantte,) y g6rberas, en la
 
actialidad esta. bien controlado con plagtic.iias
 

fa apar-icion del nomatodo P'ratyonclms sp. en rarces de cri
santemnos cocitituy' el problh ma fitosanitario de afto 1983, en 
esta zona del pars ; afect6 las ca mas en prodi: i n del cultivo 

,loral', ubicado on Ai tnmnicipio de I.a (Ceja, reduciendo la 
prod.lCiii6n en un 3)% y adem.s auinent6 los o.tos (1e produceion. 
Este mismo fitoneniiitodo se en rai'ces de helochohalll de cuero 
y malezas dentro de los cultivos. 

Actualinente los c ultivadores estin observando tn aumento 
alarmante enl,,s prol)loras de 4acaros Tetranychus sp. en las 

plantas de pomIp(l i. 

I!n ge'rbers se identificaron constante monte pudericiones por 
H-1otrytis eln Iojas y dailos en la flor por tin acaro de la familia 
T'a 's o ni.dae. 

3.5.4.2. 1'resa 

La peca de la hoja por M/fycosphaerella fragaria e , continia 
siendo el pat6geno mn6s importante; tambiei6n so observa inereun 
mento (1e t'iytophlthioPa cactoruL__i y (olletotricuin Cr-agariae en 
fritos. 
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Se destaca la identificaci6n de un patogeno nuevo de la fresa 

en Colombia, el Diachea leucopodia (Bull.) Rost., localizado en 
un cultivo de La Ceja y atacando las partes a6reas de la planta. 

3.5.4.3. Tomate de Alifto 

Se observ6 un ,,,cremento de Corynebacterium michiganenses 

en cultivos de invernadero y de campo. 

3.5.4.4. Toiate de Arbol 

La antracnosis ocasionada por Colletotrichum gloeosporioides 

ha hecho que este cu]tivo disminuya el irea de siembra,ya que su 

control es diffci] y costoso para el agricultor, 

3 5.4.5. Zanahoria 

Se encontr6 una estrecha relaci6n entre ]a deformaci~n de 
la rafz y nem.toclos del genero ]Pratylcnchus. Esta afecci6n se 

observ6 con gran incidencia el presente aflo; no obstante, es ne
cesario realizar las pruebas de patogenicidad respectivas con el 
fin de determinar la verdadera causa del problema. 
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PRODUCCION PECUARIA 

La Direcci6n Regional de ProducciOn Pecuaria atendi6 durante 
1983 aquellas actividades relacionadas con el control y supervisi6n 
de la Asistencia c6cnica e Insumos Pecuarios y la prevenci6ri y con
trol de las principales enlermedades de los animales dcmr6sticos, a 
travs de prograrnas (c vigilancia epidemiol6gica en el Area dIe influ

encia de los departamentos de Aritioquia y Choc6. En cumplimiento 
de es'as funciones, se describen a continuacicIn las principales real

zaciones a nivel regional. 

I. ASIS''ENCIA TECNICA PECUARIA 

Durante 1983, este Ser'vicit) sulfrir' una reestructuraci6nr que pCr
rniti6 una mayrw participaci'n en todas aquellas actividades inherentes 
al prLograma, Im anterior se relleja eciel irremento en el 1(mer'o 
de proyectts iniscrit-os dur'ante el presente ario . El aflo pasadc, se re
gistraron en ei IWA 258 proyect(s por in valor de $ 44:7, 9 millones 
de pesos; en este afto se regi,-Iraron 984 pr(oyectos por un val(r dc 
$ 1. 770, 7 millmes de pesos, es dcecir, 728 proyectos m~s que el 
aflo anterior, lo que equivale a un incremento del 395% en el n6mero 
de proyectos inscritos y a un aumento del 261% en la cuantfa dce di

nero prestado para ejecutarlos. 

Las actividades linanciadas mas sobresalientes en los proyectos 

do Ley 5a. en orwden Ce importancia fueron: 

1. Rovinos ura : con 231 pr6stamos por 547,3 millones dc 

pesos; co mparado con 72, 8 rn iliones en 1982, muestra in
cremento de 751%. 
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*2. Bovinos lecher'a: con 250 prestarnos por 363, 5 millones 
de pesos; comparado con 25 millones de 1982, muestra un 

increniento de 1454%. 

.3. 	Bovinos doble prop6sito: con 190 pre6stamos por 236,9 
millones de pesos. En 1982 no figitr'6 este rengl6n. 

.4. 	 ]Bovinos do ceba: -.on 30 prestamos por 25, 9 millones de 
pesos; comparado con los 4 millones en 1982, inuestra un 

incre mento del 647%',. 

. 5. 	 Aves para lImevo: con 27 prestamos por 60, 0 rnillones de 

pesos; coriiparado con millones en35, 3 1982, muestra un 
incre mento de 71 , 

*6. Ayes de carne: con 21 pr6starnos por 14,0 nijilones de 
pesos, coniparado con 7,3 millones en 1982, muestra un
 

increnmento (ed., 

* 7. Porciznos ceha: c'on 85 prestamos por 107, 3 millones de 
pesos; :onparado con 17, 6 millones en 1982, muestra un 

imremenito de 629 ' ,. 

8. 	 'orcinos cvia: con 60 prestamos por 56,9 millones de pe
sos; coniparado con 48, 1 millones en 1982, muestra un 

incremento de 16%. 

9. 	 1 as otras actividades comno construcciones complenmenta
rias, nmaquinaria y equipo, adecuaci6n de tierra y 2ompra 

de finca para profesionales con 306 pr6stamos por 325, 5 millones 
de pesos; coniparado con 177, 19 nmillones en 1982, Muestra un in
crenitento de 1 83,7%. 
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Lu participacion de las entidades de cre'dito en la financiaci6n de
 
estos 984 proyectos fue'la siguiente:
 

Entidad No. Porcentaje V/. millones 
Proyectos $ 

Caja Agraria 430 4:3,69 656,2 
Banco Ganadero 204 20, 73 463, 9
 
Banco Cafetero 
 232 23,57 338, 1
 
Banco Popular 35 55
3, 112,0
 
Banco Comercial An-
 19 1,93 50,6
 
ti oquefto
 
3anco ridusiridi C-
 20 2,03 50, 8 

mb 


F3anco de 13ogotal 


T11 iIC. 

12 1, 21 17,6
 
Hancc do Colombia 
 12 1,21 22, 6
 
Otros 
 20 2, 03 58, 9
 
Tota1 984 99, 95 
 1.770, 7 

[,a comparicion du los dos semestres de 1983 indica que, durante 
-I stegurido perl do, hutibo tin iicrero-nw; en el numero de proyoetos
 
inscritos con respcecto al primer peri'odo. c. A
Eu s,:-mestro se ins
cribieron .382 pr;yectos por tn valor de $ 598, 1 mflroc-s de pesos y 
en c-i semestre 13 602 per un valor de $ 1. 172, 6 mil!ones de pesos. 

Durante e! ar'ao se rea!Xzaron tres cursos de jrcgrarnacion de 
planes integrales dc- pr-oduecicon an imal, con dur ac iSn de dos di'as cada 
uno, para estudiantes de 6t.timon nivel do- Mcdicina Vrterin, r a y Zoo
tecnia, a los que asistieron 135 -stud mi-tes do Las r3naiver sid ades de 
Antioquia y Nacional. Asi mismon, Se r11z on1 Curso de actuliza

ciOn para asistentes tecricos ]_ tic ual' nui lla dt.inracion dop -tlsC'O. tres 
dhus; a! mismo asisticron 37 profsionalf-s. 



2. INSUMOS P/iCUARIOS 

Durante el perl'odo, las labores en insumos pecuarios se orien

taron principalmente a los siguientes hechos: 

1. Elaboraci on de un Eiagnostico R egional de Distribuidores. 
Para 6 sto, se visitaron directamente 84 municipios (68, 85%) 

de los 122 que tiene el departamento de Antioquia, inspeccionando y 
tomando !a informaci(In do todos los almacenes, a fin de actualizar el 
inventario y clasi!'icandolos de actuerdo a los insumos que distribuyen. 
Come consecuencia de estas visitas se logr6 el registro de 76 nuevos 
Lltrtmaens y In renovaciln de 69 rss. Por inforinacion indirecta se 
CL-ii( 'iwmIn,o s amacenes de otros 18 Municipios de A.itioquia y
 
tml-, i ru1l1licipios d( C'hoco, o sea 
clue se tiene infor-nac i6n a diciembre 
1983 de 115 ,,nicipios, h, que representa el 77% de toda la regional. 

. 2. [nilrinaci6n sobre la venta de biologicos. ('on el fin de ob
tener ma infor-macihn Io ma's confiable posible sobre las
 

vaciunas q el posiblemfente se estan aplicando, se distribuy6 en todos
 
los almacenes (pie venden 
este tipo de insumo (223 en total), el for mu
lario F,-3-634 y la circular 001, solicitando la relaci6n de venta men
stUal de vLacunas. Aprovechando estas visitas, se vigil6 muy de 
cerca 
a los 13 distribuidores de vacuna antiaftosa que tiene la regional. 

.3. Inseminaci6n Artificial. lDebido a la importancia que tiene 
I.3te insunio en el mejoramiento del hato nacional, se le 

dedic6 gran atenc.:,, en la regional a este factor durante el aflo. Con 
este fin,se realizaron tres reiniones y un seminario de cardicter na
cional, en donde asistieron procesadores de semen, profesores uni
versitarios, asesores de easas comerciales distribuiloras de semen, 
y estiidiantes de pregrado Nedicinade Veterinaria y Zootecnia de las 
Universidades de Antioqciia y Nacional. En estos eventos se distribu
yeron las ,ir culares 002 y 003 que ilumtraban a Ins participantes sobre 
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algunos requisitos que han de inerse en cuenta para el normal dosa
rrollo de esta industria, Tambi6n, relaclonado con este aspecto, .-s 
conveniente destacar el acuerdo que se logr6 con la Universidad d.
 
Antioquia para que 
sea esta entidad de docencia la que examine a los 
inseminadores que deberain registrarse ante el ICA para obtener su 
respectivo carnet. 

4. En cuanto al muestreo y sus resultados, se torra ron 52 mues

tras a saber: 40 de alimentos para animales, scis de ma
terias prirnas, cuatro de drogas y dos de 
planteles avi'colas. Los r,-. 
sultados de 6stas: 30 correctas, 10 desviadas y 12 pendi( ntes ( a d,.'
ciembre de 1983), inuestran un mejoramiento apa'ente en la "akidad 
de los productos que se distribuyeron en la regional en el pIt!st*Lt'. 
aflo, ya que el porcentaje de desviaciones fuce inferior al de aifos an

teriores. 

Se destaca en este aspecto, el trabajo de educaci6n emprendido
 
por funcionarios del Instituto 
con los productores de subprductos de
 
mai'z localizados en la Central. Mayoritaria de las Empresas 
Varias
 
de Medelin, en el sentido del acatamiento por parte de e stos de las
 
normas ICONTEC 
que regulan la calidad de esta materia prima uti
lizada posteriormente por las fdIbricas productoras de alimentos para 
ani males. 

En otras actividades de transferencia en insumos pecuarios, apar
te de las enunciadas en los puntos anteriores, se dictaron cuatro con
ferencias a estudiantcv de las Universidades de Antioquia y Nacional 
sobre aspectos de regulaci6n de norrnas en la industria de alir.entos 
para animales y de inseminaci6n artificial. Por ultimo, es impor.
tante relacionar el gran movimiento que hubo durante el ar'o en el 
tramite de registro de nuevos productores y renovaciones de registro 
de algunos de ellos, con una cifra de 331 registros a diciembre de 
1983, y al aumento de los ingresos que la regional percibe por este 
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concepto, y por la producci6n de alimentos para animales y sales mi
neralizadas para ganado. 

3. SANIDAD ANIMAL 

En este aspecto,hubo un incremento bastante notorio durante 1983 
en las actividades de a~gunos progranas; esto se debi6 fundamental
mente a la reapertura desde el mes de junio de la Oficina de Sanidad 
Animai en Puerto Berrio. Evte hecho fue'el aporte mas importante 
del [nstituto en el presente argo D.asa pc.'ticas de rehabilitaci6n de 
las zoras con prob.emas de orden p6b"lico en el territorio de la regio
nal, Teniendo en cuenta lo anterior, es importante destacar las si
guientes actividades: 

3. 1. C'OBERTURA VACUNAL 

Se continu6l mariteniendo una alta cobertura vacunal antiaftosa 
per parte del programa Cooperativo ICA-USDA en nueve municipios 
del Urab4 Antiocqucno, :ogrindose- una cobertura de 98, 7% para el 
primer ciclo en el. cual se vacunaron 417. 938 bovinos, y del 98, 8% 
para e!segund, cicir, en donde se vacunaron 418. 794 bovinos. Lo 

anterior cnritrasta con las o+r-as zonas de la regional en donde apenas 
se !ogr6 una cl-,-rtura promedia del 30%. Durante los tres ciclos 
de vacunaci6n altusa, solamente se aplicaron 1512. 924 dosis en el 
departamento de Antioquia. seDe ,'stas,219. 144 dosis registraron en 
'a Oficina de Sanidad Anirml. de la Feria de Ganados de Medellin. En 
coordinaciorn con el F"u'ndo Ganadero de Antioquia se vacun6 contra 
fiebre aftosa 114.425 bovinos discriminados asi': ganados flacos di
rectos 94. 646 (82,7%), ganados de rechazo 10.260 (9, 0%) yganados 

de revoltura 9.519 (8,3%). 
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En lo que hace referencia a la vacunaci6n de otras enrerniedades, 
se registraron en las oficinas del ICA de esta regional las siguientes 
cantidades: 93. 642 dosis de peste porcina, 4.747 dosis de encefalitis 
equina y 815 dosis de brucelosis (se except6a las oficinas del progra-
ma ICA-USDA). Los almacenes distribuidores do bioldgicos repor
taron la venta de 1' 512. 924 dosis de vacuna aftosa, 21. 186 de bruce
losis, 157. 987 de carbon sinto'matico, 32. 716 de carh6n bacteridian,, 
14. 458 de rabia bovina, 35. 190 de septicernia hemorragica, 88. 952
 
de peste porcina, 3. 868 do encefalitis equinay 861. 638 do New-


Castle.
 

3.2. VIGILANCIA EPIEEMIDLG1CA 

Se hicieron 74 visitas de inspecci 3n a los mataderos del Valle
 
do Aburra, en donde 
se tomavon 12 muestras con los siguientes re
sultados: matadero do Caldas, tres muestras; dos en porcirios (no se 
pudo aislar ninglin microorganis nu) y una en bovino con diagncstico 
de laboratorio aftosa "O". Matadero de Envigado, C:uatro muestras 

tresen porcinos, con diagnostico positivo a Pasteurelosis y una a 
aftosa "0". Matadero de Girardota, tres muestras en porcinos con 
diagn6stico de laboratorio positivas a aftosa tipo "0". Matadero de 
Medelli'n una en porcinos, con diagn6stico de laboratorio negativo a 
cnfermedad vesicular. Matadero de Copacabana, una muestm por
cina con diagno'stico de laboratorio aftosa "0". 

En Vigilancia Epidemiologica,se atendieron durarle el ario 184 
predios localizados en 39 municipios que estaban afectados de enfer
medad vesicular, con una poblacion a riesgo de 11.362 anirnales; la 
poblaci'n afectada fue de 711 animales (496 bovinos, 187 porcinos y 
28 equLnos) para una tasa de morbilidad para todas las especies de 
6, 26 (I/. 
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La distribucio6n de estas enfermedades on los diferentes predios 
fue'la siguienle: en aftosa tipo '0" sc. (iagnosticaron siete focos en 
cinco municip*(,s; cc i una P[cl,!acJitn a riesgn doe 97 bovinos, solamen
te so alectarri ni"L Vc. de-l s, para uria tasq doI ncrbi'idad delI 10%. 
Nu sc cliagnr,sicarn fect-,s de. a.fl'.sa tipu, "A'; en la regional durante 
el anU. En estuniati~ls ridiana crn 17s(-' ha 1,thr 1, '16 foec,s municipios, 
con urti poldac, n r icsgo d( 2, 110 an-nmaks , scla mnte se afectaron 
145 b,iinc.s y c inc t.. c-quii(,s, ptr ,i una tasa de morbilidad en la pobla
cit ,n a ritsg, de 7/. ,n est matits New Jrscy, se diagnosticar'on
 
34 ftcoS on 16 municipic s; cn na pr.aci(ni a riesgo de 2.450 ani
males, so~amontc; s,-: afh c.ar in I11 h ',,inos, si&.-e oquinos y cinco
 
porcirics, para una i:as,i d-
 riOrb 'iLdad geriutral de 5, 1%. En 107 pre
dhis d O0 MUnicipios, no so puhdo id.nilticar c ual habtla sido la en
fermeda.l vesicular que haL,a af:ctado eA pr -din,: la poblacidn a ries
go en estos fue de 6. 505 aijrnaL-s, solarnente se afectaron 429 ani ma-
les, 231 bovinos, 182 percint,.s y 16 eqtnos, tasa depara una ior'bi
1!dad gene ra. d 6,6%. 

E-n carb3ii sintoimtiico se di.agnrosticaron tres focos en los rouni-
Cipicis d. Acan, I, Mita., -,/ San I'(dro dh. Uraba con una poblac icn a 
r esg de 1. 040 anima bvs. 973 bcvinos, 29 porcinos y :38 equinos. Se 
afe.tarn ' v minr-(ron cclic, k nni,s equinc,, para una tasa de rmor
bilidad y m(or talidad cni los ,cvinis ie 64%0, 86% y de 2, en los equi

flos. 

lEn carhbn bacteridiant, s(- jia.arcn dos focos en los municipios 
de Apartad(6 y Turbo con tiri pc,!acidn a riesgo de 646 animales; 595 
b(: ,,t.s . 14 percinos y A7 , qirws. Se afectaron y murieron dos 
hL wvuit,s, Iii ra iiima tisa le rn r L,".1-:*dad y tiortalidad en los bovinos de 

0, 3%. 

Eii rab ia Iv ini s,- ,.iagi s'i.c aron 24 focos en 10 municipios lo
ca lizatlos dc.s (- .t.-- (A oaxili IJugild) ceA( ,i lazol i (il [Jraba 

http:a.fl'.sa
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Chocoano y ei resto en el Uraba Antioquefo, La poblaci6n a ric3go 
fue de 6. 943 animales: 6.520 bovinos, 142 porcinos y 281 equinos; de 
estos se afectaron y murieron 35 bovinos, dos porcinos y cuatro equi
nos para una tasa de morbilidad y mortalidad en bovinos de 0, 53 %
 
en porcinos de 1,40% yen equinos de 1,42%.
 

En peste porcina se diagnosticaron dos focos, uno en el munici
pio de Turbo y otro en Chigorod$;con una poblaci6n a riesgo de 31 
animales, se enfermaron siete y murieron cinco para una tasa de 

morbilidad del 22, 59% y de mortalidad del 16, 31%. 

En encefalitis equina se hallaron dos focos, en los municipios
 

de Chignrod6 y Turbo; con una poblaci6n a riesgo do 24 animales,
 
se enfermaron nueve 
y murieron cuatro para una tasa de morbilidad
 

del 37, 5% y mortalidad del 26, 67%.
 

En el Centro de Diagnostico do Medelltn, durante este aflo se 

realizaron 3. 948 exa'inenes a diferentes especies de animales, se
 
atendieron 1. 090 consultas y se practicaron 284 visitas a fincas para
 
soluc ionar diferentes problemas de campo. Se analizaron 6. 500
 
muestras de sangre y leche para brucelosis y se encontraron 101 
muestras de suero positivas, para un i'ndice de positividad del 3, 2%. 
Se reportaron por primera vez en el departam ento de Antioquia dos 

enfermedades que no existfan antes en esta secci6n del pai's; ellas 
fueron ]a rinitis atr6fica del cerdo y la laringotraqueitis aviar. Con 
la primera se inici6 un proyecto de control mediante medidas para 
corregir, manejo y problemas en las instalaciones, alimento medi
cado y control por inmunizaci6n mediante una bacterina preparada 
en el Centro deDiagn6stico. Se trabaj6 inicialmente en este aifo con 
tres porquerizas con un numero superior a 800 cerdos cada una y 
localizadas en difereit es zonas. Los resultados obtenidos hasta aho
ra, muestran una reducci6n del problema on un 75% en la presenta

ci6n do la enfermedad. 



El Centro de Diagndstico hace investlgaci6n
aplicada a los problemas a tares do la reg16n.
Inoculacldn do huavom embrionados para la
dodle do LuA iTRAQUzrrIS AVIAR. 

~4 
IHuevos 

detecc(6n del Virus do LARINGOTRAQUEITIS 
[. emhr[inados inoculados para la 

AVIAR. 

4,.,
 

Control del brote de LARI NGOTRAQUEITIS INFECCI IEA 
AVIAR por medio de la vacunaci6n en el brote encontrado 
an San Antonio do Prado, Antloquia. 

: .... .'. , :A 

. . :,'.t

. . woo -

...... • =
 



.I caso de ESTOMATITIS VESICULAR 
n caballns, detectado en una zona 

orca Medellin. 

• I ,-" ; 

El Centro de I)Iagn6stico confirmtS I& 
preflencia de la IILNrTIS ATROFICA del 
cerdo en Antioquia. Cabeza afectada 
par la enfermedad. 
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Conjuntamente con la Secretar'a de Agricultura de Antioquia, se
 
inici6 desde el mes de junio el proyecto de deteccion y control de la 
mastitis bovina en !a zoria lechera d,- Antioquia; hasta el momento so 
han trabajado las muestras tomadas ,i Los hatos lecheros de los mu
nicipicos de San Pedro, Yarumal, Entrerrios, San Jose de la Montafia 
y Don Mati'as, en .cs cuales se ha oncontrado una incidencia muy hxja 
de este prolo ema, si-ndo la mastitis streptococica la de mayor inci
dencia en los hatos estudiados. 

3.3. SANIDAD PDRTUARIA 

En lo que hace referoncia al Servicio de Sanidad Animal lbrtua
ria, Inspeccilnt y Cuarentenas, a la Regional 
durante 1983 llegaron
 
las siguientes importaciones:
 

1. Boovinos. 738 (652 hembras y 86 machos) por un valor de 
sesenta y seis millnes trecientos setenta mil doscientos 

treinta pesos (66. 370. 230.oo) . Estos animales fueron trai'dos de Es
tados Unidos, Canada y Costa Rica, con fines reproductivos, y per
tenecen a !as razas Holstein, Parto Suizo, Jersey y Ceb6. Excep
tuando el Ceb6, fueron levados a hatos localizados en las zonas le
cheras de los municipios de La Ceja, San Pedro, La Estrella, Envi
gado y Santo Domingo. 

.2. Iorcinos: 414 porcinos (324 hembras y 90 machos) por un
 
valor do $ 12. 387. 240. oo, importados con fines reproduc

tivos de-Estados Unidos, portenecicntes a las razas Euroc, Landrace, 
Y.,rshire, para piaras de pie de cria, localizadas en los municipios 

do La Ceja, Envigado y Mledel.n. 

.3. 
Avos. 41. 097 avcs dCo Ln di'a do nacidos, 31. 185 pollitas 
y 9.912 poUltcos, por un valnr do $ 39. 729. 600, importados 



El Servicio de Sanidad Animal Portuaria, Inspecci6n y Cuarentena 
supervis6 la iniportaci6n de animales, prcductos y subproductos 
de origen animal en la Regional, por un valor de $ 199. 712.610 
on amplia coordinaci6n con la Aduana Naclonal y las empresas 
a~reas, lo que ha facilitado la labor del Instituto er este campd. 
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con el objeto de mantener las Ifnea s de reproductora s de la compa
fil'a Avrcola Colombiana, 

. 4. Equinos- 31 equinos (23 hembras y 8 machos), animales 
6stc~s importados de Argentina y Estados Unidos,de las 

razas Pony y Perchc'ones. 

.5. TambIn lJogaron 25 caninos y 100 ayes exoticas proceden

tes de Estados Unidos. 

. 6. Productos y subproductos: Ademans,llegaron por el puerto 
de Mcdelh'n las siguientes canticiades de productos y sub

productos de origen animal: 29. 922 libras de tripa de cerdo y corde
ro procedentes de Estados Unidos, 115. 923 kilos de lana lavada pro
cedente de Argentina; 2 536 pajilias de semen bovino y 100 de semen 
porc ino procedentes dc Estados Unidos; 74. 000 kilos de filetes de
 
merluza procedentes del PerIi; 4. 979 libras de yema 
 je huevo en pol
vo procedenfle do Estados IUnidos, 51000.000 dosis de vacuna contra 
Marek, proceden.os de Estados Unidos; 10 docenas do huevos fc'rti
los tambhen trafdos de Estados 
l.nidos. Todos estos productos con
 
excepci6n 
del semen y los filetes do merluza son p.ra uso industrial. 
y tuvieron un valor dc $ 78' 525. 540 . El valor total do las importa
ciones de animales, productos y subproductos de este origen en la 
regional durante el afto 1983 fue de $ 199' 712. 610. 

En aspectos de exportacion do animales y subproductos,el volu
men 
durante el afto fue el siguiente: tres equinos (dos mados y una 
hembra,por $ 405. 000 con destino a Panama y 7. 560 ayes de un da 
(6. 000 pollitas y 1.560 pollitos) por $ 1.327.500, vendidos al Ecua

dor para pie de cri'a. 

En lo que hace referencia a la exportaci6n de productos y sub
productos de origen animal., salieron por cl puerto de Medelirn las 
siguientes cantidades. 14. 033 kilos do cueros curtidos de bovino con 

http:proceden.os
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destino a Estados Unidos y Canada; 10. 113 kilos de bilis deshidratada 
para Italia y Alemania Occidental; 27. 920 docenas de huevos fertiles 
para el Ecuador, 300 kilos de crin de bovino para Alemania y dos ki
los de calculos biliares para Alemania Occidental. Todos estos pro
ductos y subproductos exportados tuvieron un valor de $ 36. 045. 000 
para un valor total de las exportaciones de animales, de productos y 
subproductos de origen animal de $ 37. 777. 500. 

Otras actividades importantes realizadas en este aspecto de sa
nidad portuaria fueron: la supervisi6n de 629 vuelos internacionales 
(revisi6n de pasajeros y carga), 212 vuelos nacionales (Leticia, San 
Andr6s) y las 42 cuarentenas controladas. Ademals, es importarite 
destacar la participaci6n del me'dico veterinario de Saniad Portuaria 
de Medellin en el primer curso internacional de Inspecci6n y Ciaren
tenas realizado durante el rues de abril en la ciudad de Caracas., Ve
nezuela y la coordinacion existente entre la Aduana Nacional , el ICA 
y las empresas aereas, lo que ha facilitado enormemente la labor del 
Instituto en este campo. 

4. TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA 

En las actividades de transferorcia de tecnologl'a,..los profesio
nales de los distintos programas de la Subgerencia de Producci6n Pe
cuaria en la R egional, dictaron ocho cursos y ctatro conferencias 
sobre temas de sanidad animal, control de insumos y planes integra
les de prodicci6n animal a m6dicos veterinarios y/o zootecnistas, 
de Secretarl'a de A gricultura, Colanta, IFondo Ganadero de Antioquia, 
Agrocredito, Caja Agraria, Banco Ganadero, Banco Cafetero, Banco 
de la Repciblica, ICA-DRI, a estudiantes de cltit-u semestre de las 
facultades de Medicina Veterinari a y Zootecnia de las Universidades 
de Antioquia y Nacional, a auxiliares df te.cnico del ICA-DRI, 
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Secretartha de Agricul.,ura, Caja tgraria, e Incora, agentes de po

lic'a (carabineros ) y a ganaderos. 

Se realiziroi, 2!.,133 visitas a predios ganaderos: 7. 112 visitas 
en e! Ch.)Uc (Area 1), 19. 81:1 visitas (n cl lraliAritioquerfo (Area 2) 
, 2.477 v isiLts t-fiI rh.sl,t-partarncento.C e5! K Un 88, 1% del total de 

visitas currespcdh:i.,i al tr.,&:,Jddt. .igilancia epiderniohlgic-a y vacu
naeicn antiaf.:s,t ri areas de]. pruigrarna [CA- USDA. 

Se atenjieron 8. 282 ctrni.tas re1acioradas con caso cli'nicos, 
ciclus de vacunaci in,ferias y expusciones, exportaciones y movi
lizaci*)n de animales, prt)dtcr(,s y,subproductos de origen pe cuario. 

En aspocts de divulgaci('-1 , se dictarn 150 coriferencias con 
5. 615 asistentes: la mayria de estos son estudiantes de las escue
las y iceos dte las z, nas rhde, trabaja el Instituto y !aSecretarra 
de Agricutlta de Antirq ,ia. Se realizar.or 252 dernostraciones para 
3.538 asistentes y se pa  i,-pu en 107 reuniones a !as que asistieron 
1. 783 Se diStrihuyeronpersonas. 14. 245 publicaciones varias entre 
afiches, plegables, circulares de sanidad animal informa, almana
ques, cuadernos y folletos. 

En otros ,.;ampos, se corrtrolaron 268 ferias comerciales, ocho 
remates y 10 ferias exposieiones. Adem.s,se expidieron 51. 899 li
cencias de movilizacion que produjeron un valor de $ 5. 189. 900. 

Finalmente, se clstaca la estrecha coordinaci6n que existe entre 
el ICA y !as entidades de. sectur, principalmer~e con Secretarr'a de 
Agricultura, Curpourai , y Fadtgan.. C.'on la primera se siguen de
sarru'llando c,'::ujuntanmett a2gunas c a mpanlas sanitarias: attosa, pes
te porcina, rabia y rcefa2.s ,quina, y programas de diagno'stico 
y contl:rol de .a mastitis ht:vira y 1a encuimotoxenmia en los equinos. 
(on Corpc.uraba -7--adc-g nla rcalizacor mas importante Rie'!a 

http:realizar.or
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elaboraci'n y publicacin del "Diagnostico del Sector Ganadero de U
raba"', documento 6ste que servira. como punto de partida para la ela

boracion de los planes de desarrollo de este sector durante 1984. 

5. PROGRIl\ ('OOI I\ ATIV() [('A-- USDA 

El Programa fCA- USDA atendi6 durante 1983 todas aquellas 
actividades relacionadas con la prevencion, control y erradicaci6n de 
la fiebre aftosa y otras enfermedades transmitidas de importancia i.n 
las Areas No. I (Noroccidente del Choc6), No. 2 (Uraba Antioqueflo). 
El programa tambien cubre el Area 3 (margen izquierda del rio Sint' 

y sur de Monterfa) cuyo informe respcctivo es presentado por la Re
gional 2. 

Dentro de las principales realizaciones del programa cabe des

tacar: 

*1. 	 El continuar manteniendo en su condici6n de libre de fiebre 

aftosa el Area 1. 

. 2. 	 El mantener enArea 2, coberturas vacunales superiores 
al 98% de la poblaci6n bovina susceptible. 

.3. 	 El llevar a la fecha 20 meses de no tener presentaci6n de 

focos de fiebre aftosa en el Area 2. 

.4. 	 El haber logrado en las dos areas, ejecuciones en las metas 
de actividades prograxadas cercanas o superiores al 100% 
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.. AREA I (NOIROCCIDEN'E DIEL. CtIOCO). 

Por tratarse de uia atr a libre de fiebre aftosa,las actividades 
del programa en el Area 1 esti.In encaminiadas a prevenir la intro
duccio~n de !a enfermedad v a decectarla oportunamente en caso de 
ser intruducida, para pruceder a su erradicacion inmediata. 

5. 1. 1. . ImplementaciCIn L_:egal y Reglamentaria 

Se di6 apIcac,,n a 2a legisaciln existente, procediendo a la im
pcsici6ri de las sariciones pertinentes a los infractores mediante res
triceiones a !a m)vilizacin y decomiso y eliminaci6n de animales, 
productos y subproductos prohibidos. Dentro de esta actividad fue
ron sacrificados y decomisados dos porcinos y se impidio6 la entrada 
de otros seis; se decemisaron y destruyeron 319, 50 kg entre came,
 
leche y sus derivados.
 

5.1.2. . Vigilancia Epidemiol6gica 

El censo de fincas y poblacic"n animal actualizado a octubre de 
1983 era de 1.213 fincas , 50.381 bovinos. Se efectuaron 7. 112 visi
tas de vigilancia epidtmiultgica a estas misma s fincas, con elfin de 
buscar la presencia de erfermedades vesiculares conocer, informa
eidn sobre censo ganadero, movilizacion , natalidad, mortalidad, 
 etc. 

Se efeci;u rn cinco investigac iones de erifer medad vesicular, Cie 
Das cuales dos resultaron negativas a fiebre aftosa y estomatitis vesi
cular y tres fueron descartadas come vesiculares al realizar la visi
ta a !a firica. En cuanto a otras erifermedades transmisibles diagnos-
Hicadas, se present6 un case de carh(On sintomatico y cinco de rabia 
paresian'te. Todos los cases de enfermc dades transmisibles presen
tados fueron coritrolados mediante medidas de Cuarentena, desinfec-
Ceon y revacunacio ni; los cases vcsicu.Lares fueron atendidos tal come 
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se establece en el "Plan de Emergencia". Tambien con fines de vi
gilar. .ia epidemiol6gica se realizaron 508 visltas a mataderos y 993
 
a carnicerlas.
 

5.1.3. . Vacunaci6n 

En cuanto a la vacunaci6n para otras enfermedades transmisi

bles diferentes a fiebre aftosa, se aplicaron y registraron las siguien
tes dosis de vacuna: 2. 094 de brucelosis, 263 de carbdn bateridiano, 
3. 887 de carbon sintomatico, 12. 801 de rabia paresiante y 468 de en

cefalitis aquina.
 

5. 1. 4. Control de Movilizaci6n 

Mediante los puestos de control y desinfecci6n localizad'6s en puer
tos y aeropuertos de salida y ilegada deenibarcaciones y aviones al 
Area, se control6 la movilizaci6n de 109. 929 personas, 15. 639vehicu

kcs entre embarcaciones y aviones y 8. 271 animales de di. rentes es

pecies. 

Con fines de control se expidieron 3. 549 li,. mcias que amparaban 

la movilizaci6n de 12. 921 animales de diferente s especies. 

5. i -5. . Entrenamiento de Personal 

Se entren6 el personal nuevo en aspectos t6ecnico - administra
tivos relacionados con sus funciones y con la organizaci6n del ICA y 
del Programa. Se continu6 el adiesLramiento del personal de planta 
mediante la realizaci6n de cuatro simulacros y erradicaeic"n de brotes 
de fiebre aftosa, 84 reuniones del personal de Lodas las oficinas, char
las tecnicas, dos seminarios a personal auxiliar tanto administrativo 
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como tecnico y asistencia de cuatro profesionales del Programa a cur

sos de actualizacion. 

5. 1.6. Extc-nsi6n y Divulgaci6n 

Se realizar-or i!9 reunicones escolares con 2. 916 asistentes y
 
108 reuniones con grupos veredales 
con 2. 034 asistentes. Se distri
buyeron 3.261 almanaques, 452 afiches, 1.446 cuadernos y 6. 
 081
 
entre plegahlr , circLlares N hojasvolantes. Se proyectaron en 92
 
ocasiones pel Culas ebre aitosa, y temas
s fbre bruculosis recrea
tivos; asi misnmo, so proyectarmo en 53 veces sonovisos 
sobre fiebre 
aftosa y utros temas tintt, agr'colas como pecuarios. Mensajes alu
sivos a. !as actividades del Programa lueron ampliamente difundidos
 
por prensa, radio, altoparlantes.. 
 Se realizaron 95 demostraciones
 
a grupos de la comunidad y se atendieron 542 consultas en las ofici

las.
 

*,2, A -IA2 (URA, A AN"I']TOQUI.iRIO) 

Las actividades del Programa esta areaen estan encaminadas a 
conseguir la erraclicaci6n de la Fiebre aftosa, con el fin de reforzar 
y comphementar el programa del Area No. 1 (Noroccidente del Choc6). 

5 2. 1. fmplement aci(n Legal y Reglamentaria 

Se di6 aplicacitri a la legislacion existente, procediendo a la im
posinirri de las sanc iont's prmr'tinentes a los infractores, mediante 

restricciones en !a movi~tzacion de animales y multas en efectivo a 
Lin total de 35 ganaderos. 
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5.2.2, . Vigilancia Epidemiol6gica 

El censo de fincas y poblaciorn animal al terminar el segundo ci

clo de vacunacidn era de 5. 047 fincas y 429. 035 bovinos. 

Se efectuaron 19. 844 visitas de vigilancia epidemiol6gica a 6stas 
mismas fincas, con el fin do buscar la presencia de enferrrKdades 

vesiculares, conocer informacion' sobrc- censo, rmv ilizaci(n, natali

dad, mortalidad, etc. 

Se efectuaron 65 investigaciones de sospechas de enfermedad 

vesicular, de las cuales cinco resultaron se estomatitis :ndiana, II 
negativas y en 10 sospechas so descart6 enfermedad vesicular al rea
lizar la visita a la finca. En cuanto a ot.as enfermedades transrnisi
bles diagnosticadas, se casospresentaron seis de'carbon sintomatico 

ocho de trai parosiante, dos de encefalitis equina y uno de poste por

cina. 

Todos los casos de enfermedades presentados fueron controlados 

mediante medidas de cuarer., ena, desinfeccioln y revacunaci6n. Tam

bi6ri,con fines de vigilancia epidemiologica, se realizaron 797 visitas 
a mataderos y 3. 148 a carnicerf'as. 

5. 2. 3. \ av mtjmc i, -

En dos ciclos de vacunacin antiaftosa realizados en el prcente 
afio,se super(' ampliamente la rLcta do vacunar el 95% de lapoblaci6n 

bovina, logrIndose una cobertura del 98.7%y 98.8% en el lo y 2 o 
ciclo,respectivamenL.e. EIn el primer ciclo, de 5. 019 fincas y 428.260 

bovirios, se VICUnaron 4. 749 firicas y 4t17. 938 bovinos y on el segundo 

ciclo, de 5. 047 fincas y 429. 035 bovinos, so vacunarn .4. 730 fincas 
y 4 18. 794 bovirios. En cuano a vacunaci on para ot as enlermedades 
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trans mns-ibes, se aplcaron y registraron las siguientes dosis de va
cuna- 16. 13 de brucelosis, 2.618 de carbon bacteridiano, 118. 750 
e cCrb6n sintom tico, 4.2, de rabia paresiante, 1.199 de encefa

!it:s equina, 2'72 de peste porcina y 52. 941 de septicemia hemorragi-

Ca 

5. 2. 4. Control de Movilizaci6n de Animales 

Se realiz6 mediante el puesto de control de Uramita operando 
!as 24 horas del dra y dos vehrculos de control movil en los sectores 
de ArboAetes y Chigorod6. Se controlaron un total de 4. 315 vehifcu
los y /o trrpas, an os cuales se movilizaban 43. 568 bovinos y 4. 875 

animales de otras especies. 

Con tines de control se expidieron 13. 151 licencias que ampara
ban !a movilizaci6n de 82. 117 bovinos, 8.860 porcinos, 379 entre 

ovinos y caprinos y 1.305 equinos. 

5,2.,5. Entrenamiento de Personal 

Se entreni el personal nuevo en aspectos tecnico-administrativos 

relacktnadcs co:n sus funciones y con !a organizaci'n del ICA y del 
Prcgrama. Se curi:inu6 l(A adiestramiento del personal de planta me
cliante la realizaci6n de simulacros de control y erradicaci6n de bro
tts de fiebre aftosa; 185 r-cuniones dcl personal de todas las oficinas, 
28 charlas t6enicas, un seminario a personal administrativo y asis
tcncia de nuev. profosi, es del programa a cursos de actualizacio'n. 
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5.2.6. Extensi6n y Divulgaci6n 

Se realizaron 207 reuniones escolares con 7. 739 asistentes y 

201 reuniones veredales con 9. 431 asistentes. Se distribuyeron 5.692 

almanaques, 326 afiches , 2.967 cuadernos y 9. 497 entre plegables, 

circulares y hojas volantes. So proyecLaron en 348 ocasiones pelf

culas sobre fiebre aftosa, brucella y temas recreativos; asi mismo, 

se proyectaron en 176 veces,sonovisos sobre fiebre aftosa y otros 

temas tanto agrrcolas corno pecuarios. Mensajes alusivos a las ac

tividades del programa fueron ampliamente difundidos por prensa, 

radio, cir- - altoparlantes. Sc realizaron 162 demostraciones a 

grupos de la comunidad y se atendieron 3. 632 corsultas en las ofici

nas. 
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DESARROL,) RURAL 

1. DISTRITO RIONEGRO (ANTIOQUIA) 

Las acciones de transferencia de tecnologl"a y asistencia 

tecnica en el Distrito Rionegro se orientaron a cumplir los si

guientes aspectos: asistencia tecnica en el area agricola, necua
ria y social; ajuste de tecnolog*a agrL'cola, parcelas demostrati
vas y pecuariis; investigaci6n agrfcola en fincas en convenios con 

CIAT y en el camp)c, social con el IICA. 

Como acci6n complementaria se hizo capacitaci6n para los 

funcionarios del Distrito, se continu6 colabom ndo con programas 
de sanidad animal, en las campafias de identificaci6n, delimita
ci 6 n y difusi6n del conocimiento y control de la "Palomrilla y el 
g Usano blanc", plagas que est~n afectando el cultivo de la papa 
en este Distrittw. Se mantiene acci6n coordinada con Sanidad 
Animal en el proceso de educacion en vacunaci6n antiaftosa, mues

treos de animales, y expedici6n de licencias de movilizacio'n de 
ganados. ,inaltr entese mantiene una colaboraci6n con programas 

de investigaci6n agrt'cola que lo han solicitado para instalaci6n de 

pruebas regionales. 

En 1983 se atendieron 10 municipios a saber: Rionegro, El 
Carmen de Viboral, Marinilla, El Santuario, La Uni6n, Sons6n, 
San Vicente, E, Peflol, Cocorn6 y Guarne, en los cuales se pres
to asistencia tecnica directa a 2670 familias de productores agro
pecuarios y se realizaron acciones de transferencia de tecnolog'a 
en 105 veredas de estos municipios. Ifn este aflo fueron incorpo

rados 192 usuarios nuevos. 



1. 1.ASISTENCTA TECNICA AGRICOLA 

A las 2.670 familXas de productores agropecuarios, se es 
planificu6 cr(-dito para 24 renglories agrrcolas, 12 renglones pe

cuarios y urI Cie ne jcramiento de vivienda, por tin valor de 

$ 175'479.000. 

-En gcnieral..s puwde considerar este afio de "''difcil para los 
aspects agrrculas" pcr in dcticiencia de !luvias durante e! pri
m r " h:str,- y ios uajcs pr c ius cl- *!s productos "rfcolas 
.1urante L.-,nu o pc 1. HI nrkto d(' papa, zanahoria, repollo, tomate 
"h( n,- srj y i,arlt) y de r ij ;i . argamanto. Este 6itimo prsrentc6 
1n .-kscensL, en c! prc-c c, de $ 120. ,uc a $ 55.oo por kilogramno
 
a! n-mo-ncc en que se hacra Ia 
 mas grande recoleccion que se
 

curiczca dc- c-ste producto en la regi6n.
 

Adm-rms tie -a atenciln directa a los rengIones agrfcolas fi
nanciados, c! l'istritu ICA atendi6 
1. 395 hecta.reas de cultivos,
 

sc. arendic run 2. 811 crisult~as de oficina y se realizaron 622 vi
siras c-spr-adic-ts
LI I US laric-s li, JII. 

Is igrc.,sc-s nctUs gnercrad-s por los diferentes arreglos 
agrri c,,.s a1tcrlnl(hs que daron estimados en $ 191' 716.000. 

].,t inc ideica d-( plagas y enter medacles durante el af-o fue" 
n(,dc, rada, y aLurIICIo tn agunmas, Ista fue alta, el efecto sobre la 
producc r(n lo leve, c (.i 30sodc flusea blanca del frijol 
('_ rlalelrwcd-s v(j2Sriaro rum) . I a palonilla de la papa hizo so 
apar c ion c-ste atrc. en e.. I)isfrito v los pri meros dallos ier'on 
tcta~les a !a prL,rdIcc ion; sin -ml-)argt), las sieibras de' filti mo 
senicstrec [uern moemos afectada s aunqnme on las fincas de asis
tencia tesflica sn rot', 'a presencia Ie a plaga. I os programas 
de Sanidad Veg-tal, hEritomoi'ogLra y de Iuberosas, en conjunto 
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con el Distrito ICA de Rionegro y la Secretar'ia de Agricultura 

de Antioquia, realizaron estudios de muestreo y evaluacion del 

dafio. 

Una nueva plaga actuando como barrcnador de los tallos del 

frl'jol Cargamanto empez6 a aparecer en el segundo semestre y 
aitn no se identifica. La enfermedad causada por el hongo Asco

chyta sp. en frfjol,continua extendiendose a todas las zonas fri
joleras del Distrito, convirti6ndose en limitante serio do la pro

ducci6n del mismo grano. 

1.2. ASISTENCIA TECNICA PECUARIA 

En toda el Area se atendieron creditos planificados pecua
rios por un valor de $ 26' 355. 000 que representan el 15% del 

total planificado. Sin embargo, la atenci6n de animales fue alta, 
ascendiendo a 5.406 bovinos, 3. 515 ayes, 3.739 cerdos y 225 

equinos. 

Los ingresos netos generados de los animales atendidos, se 

estLimaron en $ 380' 360. 200, cifra que es el doble de lo genera

do por la parte agri'cola. 

Lo anterior h1ace pensar en una estrategia que contemple el 

inicio dp estudios sohre los sistemas do explotaci6n agrfcolas 
y pecuarios y sos inh., ,acciones, pues posiblemert e, con una ba
ja inversion respecto el total, con menor espacio serl'a posible 

desarrIliar mu modelo de finca que pueda monximizar ganancias 

nctas,conservando la estrategia rtnIltiple de producc ion agrope-

cuaria, con el mismo riesgo y maxima oficiencia de recursos 
do mano de obha y capital. Practicarn entc,en todas Lao fincas 
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atendidas existeparte pecuaria, pero en general en nucho menor 
desao 1 "o2 respecto a Is expiotacion agr'cola. Durai,te I83, sin 
quo seo haiya reahi2.ado ajuste de teemnlogfa pecuario, .-a ha nIejo
racket. owY ic-ie encnte con parculas den ostratv'-, la 'Llinenta
c i( an imc!con pastos de corte y imojoraniento de ;:,aderas, has
ta L.ogair a tfCnas muis desarrolladas en produccin p)ecilaria que 
,t agri'cola, y quizais, sert conveniente encontrar un riodelo 

inter terit1. 

1.3. AI 5IE TECNOLOGICO AGRI(()I ,A 

Se rcalizai-rn 17 cnsaiyos para los cultivr-, de rtrjol,tanto en
 
unicultivo de espaldera comu en el relevo con mafz.
 

Ft1 bjetio,- fue- estudiar riveles de fertilizacidn en frijol en 
dos i Oas nt-vas (:.n dos ensayos y 15 ensayos de evaluaci6n 
de varxiedades volubles de frirjol que incluyeran las va riedades
 
ICA Viiora., ICA L anugrande y una en estudio ,ICA La Selva 1;
 
estas dos U.tinias clara mente resistentes a la "Antracnosis", 
principal ,nfermedad !imitante en esta area. Con los resultados
 
prcllminares de los primeros ensayos recolectados, el frfjol
 
[CA l,!anogrande, 
 e /CA La Selva 1, superan en rendin-iento en 
kg/ha a la varic-dad ICA Viboral y el frijol Cargamanto del agri
cultor. 

Aitn la variedad entregada de ICA Llanogrande no la usan 
y no la adoptan los agricuitores, y seria necesario conocer inas 
de los requerimientos del agricultor, pues aunque tiene deficien
cia en e.- pr-cio, su mayor rendimiento y su resistencia la hacen 
atractiva agr,,nomicamente. Se considera, sin embargo, que 
f-1 friel ICA Selva lnea 1 que atnno,a se ha entregado a 
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agricultores por parte del Programa de Leguminosas de Grano, 

puede resultar ma's aceptable en el sentido que guarda todas las 
caracterfsticas del Cargamanto, conserva el mismo precio de 

venta y adicionalmente, sf es resistente a "Antracnosis". 

Durante este afto se analizarun siete ensayos de fertiliza

ci6n en tomate Chonto y 22 ensayos de papa par a diferentes fac
tores como variedad, sobre fertilizacion, abono orginico y uso 

de nematicidas. 

En un ensayo de ajuste se detect6 por primera vez presencia 

de Mustia hilachosa, esperindose un futuro ataque severo a ni

vel comercial. 

En convenio con el Centro Internacional de Agricultura Tro
pical (CIAT), se viene desarrollando desde 1978 un estudio de 
"Metodologia para investigaci6n en fincas sobre sistemas de 
cultivos de frijol". Se prueba esta metodologi'a en fincas de 
agricultores en El Carmen de Viboral, Marinilla y San Vicente 

y algunos en el C.R.I. La Selva.. 

Analogamente se est6 realizando en los Distritos de Desa

rrollo del Departamento de Narifio. Durante el segundo semes

tre de 1983 se instalaron los sigu.entes tipos de ensayos: Ensayos 
regionales de variedades; ensayos de deterEiinaciones de niveles 

econ6micos; ensayos explorativos sobre enfermedades portadas 
en la semilla; ensayos de verificaci6n. Estos uiltimos se dise
fian para confirmar los resultados de investigaci6n de las etapas 
anteriores (especialmente los ensayos de determinaci6nj,antes 

de producir y demostrar recomendaciones para agricultores. 
A diferencia de etapas anteriores,donde el "testigo del agricul

tor" dentro del ensayo es un promedio de las praicticas de la zona, 
sembrada por los investigadores, en este ensayo la comparaci'n 
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se hace con las pralcticas especfficas de cada agricultor. Normal
mcne,e_ ensayo de verificaci(n se siembra en 10 o 15 copias en 
un domInio, de rtcumendaci6n. Como todavla esta en prueba es
ta parte de la metodulogra, se sembraran menos copias: un total 
de tres e cuatro por municipik. 

Para el prim,-r .rimrstre de 1984, se dardi a publicaci6n fi
ial (ya se hizo una publicaci6n preliminar) de los resultados de 
1978 y 1979 sobre 48 ensayos. El CIAT ha publicado y presen
tadc parcialmernte datos de 1980, 1981 
y 1982 y ya se tienen
 

analizados .>oscnsayos de 1983 A.
 

En otras accicnes en estos campos, entre el 12 y el 17 de
 
Diciembre, 
 &!CIAT rea.iz6 un Taller sobre investigaci"n de 
fincas, con }_nvirados es peciales de alta experiencia en el mundo
 
en ;nv',stigac in dc fincas de Asia, Africa, de Mexico y de Cen
tro America y a la cual se 
asisrio por parte del Distrito Rione

gro.
 

1.4. PARCELAS DEMOSTRATiVAS AGRICOLAS Y PECUARIAS 

Se realizar-on 16 parcelas demostrativas en cultivos de fri
jol, tomate, ma-_z, cafia y yuca y aunque no fue posible cumplir 
con la meta de 20 parcelas, propuesta en el Plan Iistrital, en 
las parcelas demostrativas pecuarias se sobrepasaron amplia
mente las metas programadas de 36 y se realizaron 46 con mu
cha mayor area queenlos argos anteriores. 

Lo anterior se reflejo en un amplio programa de Comunica
ciones y de difusicn de 'Ieeno~cga en el manejo, sistema de 
siembra de pastos dc cort-e y pastoreo que ha brindado los lo
gros mas subresalicntes t;r este ao, al lograrse aumentar la 
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capacidad de carga de 1 a 5 animales po r hecta.rea y por cc nsi
guiente la produccio'n de leche, ademais de incorporar a la produc
ci6n areas de pastoreo de muy baja calidad o terrenos in, tiles 

con pastos nuevos. 

1. 5. COMUNICACTONES 

Una dedicaci6n especial se di6 este aflo al campo de las Co
municaciones. 
 A fin de aprovechar al maximo !a colaboraci6n 

de la Direcci6n Regional de Comunicaciones, se usaron todos 
los materiales divulgativos disponibles y se logr6 una participa

ci6n ma's tecnica de los profesionales y auxiliares en las activi

dades del Distrito. 

En todos los aspectos de comunicaciones se sobrepasaron 

las metas propuestas para este afto, gracias a un plan de eventos 
de Transforencia, a la disponibilidad de recursos y a la decidida 
participaci6n de funcionarios, auxi.liares y agricultores. Las 
giras y encuentros campesinos continlan siendo nuestro m6todo 

rns eficiente de divulgaci6n. Alrededor de todas las parcelas 

demostrativas se realizaron diferentes eventos. Un total de 224 
proyecciones de sonovisos fueron presentados a nuestros grupos 

y tambien se aprovech6 para hacer una amplia distribuci6n de 

publicaciones del TCA. 

1, 6. PARTICIPACIONES ESPECIALES 

AIDistritl con sus profesionales y auxiliares le correspon

di participar activamente en la elaboraci6n de los siguientes 

planes: 
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1. 6. 1. Plan de Transftcncia de Tecriulogi'a del ICA, PLANTHA 

Especialinerte t-h:i TIs .:sp(,ctCs teenc .1.6gicos y soc ioecono'rni-
Cus asc(Tiadc.s con lros sist-. mas a--grofpecuarios de produccion y 
Coa i'S lr'UdL'Ct('rts misrnus v Jc-mas usuarics, en los aspectos 
-Je1 .La- e- r :a .;ecyi(.,Igicai Jispcnii:!,Uv e n tJ-! s'-'ado actual de la in
1fraestrucbr a paia la Tra,,is1Cor (Ii1C ia de Tecnologl'a Agr opecua
r:-1,i. Unr pr-c:'i7s icrual del 
 Dis trito, participo' con-o coord~nador 

lna rte~~c6 d-1~ P?>ign'stico c necesidadues tecnolo'gicas 
y prov'e:mxrhcj is(C-1't (Ai i.(flnILCa que limit'a 'La produccio'n agrope
cua r a "E es tC -l(,g1I's~cck reaLiz6 a nivol de siete subregiones 
tdc Ara ,c,qtq.a y Chct ccnsi dtrartdo distirias especies agrr'colas 
ypecuarK a's y t,7n'(tnd() cr cuenta los usuarios grandes y peque-

Las ac~ividakis dc cste diagn6stico fuerori las de supervisio~n, 
recoloccic'n dc, inforrnaciun, ordenarnento de datos, ana'lisis y 

asesrra;ccrlronacjrn d den-anda v oferta, teenologra y elabora
ci~n die proycctos.. 

1. 6,2. Plan Eistri.tal Orie-r- Ancioquefio 

Esta labor tue urgarnizada y dirigida por Pianeacio'n Nacio
nial a nivel Departamental. A!. Distrito le correspondi6 asignar 
un prcfesiorial y un auxiliar de tiempo coropleto de Diciembre de
 
1982 has-m Jul2 L, d,, 1983. Otros 
tres proi'esionales culaboraron 
on aspecros pircia~es -.rabajo. Do este Plan le correspondi6' 
al ICA, en CL-nj Linto co,,n utros funcioriar-L's de diversas entidades 
de Ja regir'n, re-oip-I'ar !a infirracion, condensarla, analizarla, 
prestntrir las necesidadces y hacfer la prograrracio'n anual del 
D-istri-t. que fue termr rnada en Julio de 1983. 
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1. 6.3. Plan de Desarrollo de Antioquia 

En este estudio participo el Soci6logo del Distrito por reco

mendaci6n de la Gerencia Regional ICA y de la Direccion Regio

nal de Desarrollo Rural. Las actividades cumplidas c la elabo
raci6n del Plan fuercn de formulacion de objetivos, estrategias, 

programas y proy ctos para el sector agropecuario en Antioquia. 

B'sicamente, el equipo compuesto por funcionarios de diversas 

entidades traLj6 en el Plan para el Desarrollo de la Zona Andina. 
En este caso, se plant(,' una estrategia de desarrollo a nivel de 

tipo integral, quc contempla acciones especfficas tanto en el cam

po de la produccion 3, comercializaci6ni de los productos de la 
agricultura y ganaderi'a propios de la ladera, como tambion el 

area social. 

1. 6.4. Diagn(,stico del Nordeste Antioquefio 

El Socihogo del Distrito particip6 en el estudio de la Subre

gicn del Nordeste Antioquefto para ser inclu(da en el programa 
DlI. E! resultado del trabajo fue la selecci6n de los municipios 

de Barbosa, Santo Domingc., San Roque, Cisneros y Yolomb6, 

por reunir los requisitos necesarios para ser inclufdos en el pro

grama. En este trabajo se hizo una jerarquizaci6n de los muni

cipios y vercdas,con base en los criterios de eval.uaci6n determi

nados por Planeaci6n Nacional; igualmente,se analiz6 la tecnolo

gia local de producci6n por especies tanto agri'colas como pecua

rias. Este trabajo tambien se realiz6 en coordinaci6n con Pla

neac i6n Departamental. 
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1. 6.5. Investigaci'n sobre Mano de Obra Rural en el Oriente 

Anticquetrio. 

Br esne proyec-to de investigaci6rn de la Divisi6n de Estudios 
Socieco.,.micos que se viene realizando en el Distrito, han par
t(c.padQ 3,iem~s de los auxiliares de te cricos de los municipios 
c(crnprend(1os3e el estudio, un profesional en aspectos de la
 
tn-ic*, clon, Tn la definici6n d(:l proyecto, 
 en los contactos inicia
1>s. tom, de i.-formnaci6n de la muestra del estudio. 

1. 11. AC (.IONES DEL COMPONENTE SOCIAL 

Las -,cciones del ccmponenrte social se orientaron a los si
guicntes campos: Investigacion social, produce i6n de alimentos
 
y capici, acin rutricional y saneamiento de la vivienda 
rural. 

1.7.1. Investigaci6n Social 

S elaboro el Plan Distrital del Componente Social, en coor
dinac".,~n con Planeaciorn Nacional. De este Plan, que se Ilevar.' 
a cabo con la familia rural, se desprendieron los cultivos prio
ritarios como frutales y hortalizas. Adenias, sobresalieron as
pectos rE-lacionados 
con algunas pr~cticas en produccion de semi

y ,as produccion, educaci'n nutricional y en 
la c....cizaeion en 

inLraestructura -ysaneamiento de la vivienda rural. 

[;!, proyeeto prioritario fue el que se adelant6 por Convenio
 
(T~op;:r~ti'o en.re el ICA y el IICA 
 sobre :"Efecto de Algunos
 

ie.lios ik (:omunicaci(6n en la Transferencia de Tecnologfa 
a la 
lv~jer -Tr:,l', en InJs areas de producci6n de alimentos, educa

c hn r,,L .. rnl, preparacion de alimentos y saneamiento am
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El estudio se realiz6 con 304 familias de 14 veredas en los 
municipios de El Santuario, Marinilla, La Uni6n y San Vicente. 
Los medios utilizados para adelantar el estudio fueron: radio, 
cartilla, sonovisos (audiovisual) , historietas y. demostraciones. 

En e andlisis de algunos de los rc-sultados se encontr6 que 
independientemente de la combinacion de medios utilizada, los 
mensajes relacionados con nutrici6n, preparacf6n de alimentos 
y sanc-amiento ambiental fueron asimilados en mayor proporci6n 
que los orientados a producci6n de hortalizas. 

Por otra parte, no se encontr6 efecto positivo de la radio en 
!a ganancia de cornocinicu-tos sobre los temas expuestos. Com
parando los otrus medios, se encontr6 que no hay diferencia sig
nificativa entre la demostraci6n y el sonoviso, lo que permitir'a 
conclutr que estos dos medios son sustiturbles. La cartilla sola, 
no presenta diferencia significativa con los testigos,pero s tiene 
gran impacto cuando se cornplementa con demostracion o con so
noviso; igual. situacic'n se puede asumir sobre la historieta, pues 
no hay diferencia significativa entre cartilla e historieta. 

En cuanto a preferencia expresada por las sefbras encues
tadas, el primer lugar 1o ocup6 la cartilla, con rndice ponderado 
de 72 menciones sobre 148 personas expuestas. En segundo lu
gar la demostraci6n con 52 menciones sobre 132. En tercer lu
gar estuvo el sonoviso con 45 nmLenciones sobre 174 personas ex
puestas y en cuarto lugar la historieta con 41 menciones sobre 
148 personas expuestas. Solo tres personas de un total de 143 
dijeron preferir la radio. 

Los resultados finales de este estudio sera.n publicados en 
1984. 
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Un proyecto prioritarlo en el campo social lo constituy6 el Convenio 
Cooperativo entre el ICA y el IICA para adelantar el estudio sobre 
el "Efecto de Algunos medios de comunicaci6n en la transferencia 
de tecnologi'a a la mujer campesina", en las Areas de producci6n
de alimentos, educac16n nutricional, preparaci6n de alimentos y 
saneamiento ambiental. En Ia fotograf" , aspectos de las demos
traciones con las amas de casa y grupo internactonal de asistentes 
al Seminarto de evaluaci6n de resultados de este proyecto en charla 
en el campo. 



;l trabajo del Componente Social del ICA busca Ia vinculactSn 
de la mujer campesina y su familia a IA parcel&familiar, en 
forma de que se produzcan majores alimento,, quo estou scan
preparados y consumidns para blenestar general. Las fotografras ilustran aspectos de las demostractone. realizads conlas areas do casa del Oriente Antioquefio dentro del Proyecto
"Efectos de Algunos mediae do comunicaci6n en Ia tm nsferen
cia de tecnologfa a I&mujer campesina". 

Grupo dc amas de casa del Proyecto 
ICA-IICA Medios Masivos en demo
trac16n de mitodo sobre slembra do 
hortalizas. La Unt6n. Antioqula. 
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1.7.2. 	 Producci6n de Alimentos 

En esta airea, se hizo mayor 6nfasis en frutales mediante 
la instalaci6n de parcelas de lulo, tornate de arbol, mora , gra
nadilla, breva, cftricos y aguacate, ubicadas en nueve municipios 

del Distrito. 

En 	los municipios de La Uni6n, San Vicente y El Pefiol, se 
instalaron ademnis 75 parcelas de hortalizas, alrededor de las 
cuales se realiz6 un programa de capacitaci6n por medio de de
mostraciones, giras y encuentros, proyecci6n de sonovisos y 
distribuci6n de hojas informativas sobre los diferentes aspectos 
del 	cultivo y se beneficiaron 113 familias. Con la vinculaci6n de 
las mujeres a la producci6n, se busca que ella contribuya a me
jorar los ingresos familiares y por ende calidad de vida.su 

1.7.3. Saneamiento de la Vivienda e Infraestructura Rural 

Con este Proyecto se beneficiaron 209 familias, ubicadas 
en 72 veredas. Las familias recibieron capacitaci6n en este 
campo y asistencia t6 cnica en la utilizaci6n de credito en este 
rengl6n, tanto el personal del Componente Social como de los 
Auxiliares de Tecnicos. 

1.8. CAPACITACION DE PEPSONAL 

El 	Distrito le ha dado 6nfasis a la capacitaci6n de sus fun
cionarios y asf como se esta llevando a cabo un Plan especial 
de capacitaci6n. Durante el. afio,24 funcionarios asistieron a 
18 cursos que incluyen: Metodologi'a de la ensefianza (IICA), pro
gramaci6n y evaluaci6n de proyectos (IICA), producci6n e 
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investigaci6n de frijol para investigadores de America Latina 
(CIAT), entrenamientom invest igaci6n de frijol en CIAT; enfer
medades en frijol (CJAT), principicos basicos de epidemiologfa 
y control de erfermedades; microbiologfa de suelos; capacita
cion para promotores rur-ales y capacitaci6n en planeaci6n y eje
cuci6n de microproyectos de desarrollo y participaci6n comuni
taria (ESAP); secretariado ejecutivo comunicaciones. apicultu
ra, suelos y fertilizacion de cultivos (SIADA); curso internacio
nal. de porcicultura (COLVEZA); ganado de clima medio y calido; 
producciu~n dc. leche en ciima frio; papa y hortalizas. 

1.9. COORDINACION 

Los funcionarios del Distrito participaron con cursos y con
ferencias a las siguientes entidades: Universidad Nacional de 
sedes Bogota y MedelI'n, Departamento Nacional de Planeaci6n, 
Secretarrla de Agricultura de Antioquia, Banco Mundial, Polit6c
nico Cuoimbiano, CL/AT, Caja Agraria, 
 Instituto Nacional de Cie
gos, Viccgobernaci'n del Oriente, SENA y Ministerio de Agri
cultura, Comite 
de Cafeteros de Antioquia, SIADA, IICA, Univer
sidad del Oriente, Secretari'a de Educaci6n. 

1. 10. HECHOS SOBRESALIENTES 

1. Se concluy6 el Plan Distrital de Producci6n, el cual 
indica que las especies prioritarias para el Distrito son: 

papa, frfjol voluble, tomate Chonto, zanahoria, renm-lacha y re

polio. 



1.00 

De acuerdo a la infbrmacic~n del Plan, se aspira a atender 
en 2os picximcs tr.s aflus e. siguiente nilmero de productores y 

artas 

R e ng.1.n Nu. productores Hectareas 

Papa 11.545 13.924
 
Fr'j, volub.e 
 9.168 15.972
 

T mate Chorito 2.747 
 889
 
Zanahcria 2.113 1.235
 
Rv.mo.acha 1.530 520
 
R- pc,.2c, 2.313 606
 

2. Ei ICA y Plarieaci()n Nacional, prepararon para el 26 
de fcbrerc la viseAta dei s(r.for Ministro de Agricultura,
 

del Ger(-,ntw G.neral de la Caja Agraria, 
 del Seftor Gobernador 
c "iDepartamento y ,&!Directur General del DRI. El fin principal 

de .a visita era cbservar los resultados alcanzados por el ICA en 
Ajust:, y 'ransterercia de Tecro2ogia. El reconocimiento de la 
zuna st- hizc, por aire y tierra. y los diferentes aspectos del ICA 
fueron prr-s-ntados durante todo el dia por funcionarios del Dis

tritu. 

3. Gran impulso di el Distrito a una nueva zona productora 
de fr'jci en el inunicipio de Marini".la y se nota en el des

plazamiento de.' cultivo de Tal cambio enmarz. se ve reflejado 
el cr&diit, pues eyxst(-n suPi-. ,cinco cr-*ditos de maiz y 278 de fr
jc., 4-ste Utimo por 11'un valr de $ 150.000 en 1983, notandose 
adEM ,s Ila incorplracit.un de areasnuevas para dicho cultivo. 

http:incorplracit.un
http:Marini".la
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4. 	 La principal zona productora de mafz y frijol, El Carmen 
de Viboral, vari6 completaniente la epoca de siembra; se 

espera qtv habra un cambio grande en la epoca de oferta de estos 
productos.
 

En esta zona, a pesar del fuerte verano, los cultivos se mani
fiestan en buen estado de desarrollo, en especial el cultivo del mafz. 

5. 	Debido al excelente resultado que so ha obtenido con las 
parcelas demostrativas de pasto de corte nuevos en la zona 

en fincas de usuarios DRI, muchos agricultores han demandado del 
ICA !a siembra e instalaci(,n de nuevas parcelas de las variedades
 
Taiwan, King grass e Imperial 60 y 70 sus fincas.
en Un cambio
 
tecnol6gico importante se lcgr,_6 el municipio
en de La Unio'n, con el 
mejoramientf.; de pastos de corte y pastoreo, fertilizacion con porqui
naza, rotacion de potreros y cerca e!6ctrica; se aument6 la capaci
dad de sosternimiento 
de vaca lechera de I a 5 y se aument6 por con
siguiente !a producci6n de leche. \arias giras y encuentros campe
sinos s- rcaliz aron en este municipio para observar estos resultados. 

6. En el municipio ue El Carmen de Viboral, se termin6 el 
muestreo Serologico y- Coproiogico a 148 bovinos de usuarios 

DRI, en coordinaci6rn con ! Centro de Diagnostico del ICA - Medellin. 
Se real"z6, en nueve veredas, entre los meses de noviembre de 1982 
y abril de 1983; !os resultados fueron negativos para brucelosis y
 
mostraron 
marcada positividad para parasitismo intestinal. 

7, 	 En este Listrito se celebr6 el Dfa C_.a ico del Campesino 
a nivel nacional. A travs de un dfa de Campo,el ICA expu

so su tecnologta con carteleras, plegables , cartillas, sonovisos y 
distribuci6n de serfilas mejoradas de mafz y frijol, adema's de to
mate de arbol. 



Una labor importante deade el punto do vista de Transferencia 
de Tecnologra ha sido la implantactn del nmanejo integral do 
explotaciones lecheras, en donde con la Lntroducci6n do pato
Tetm blend, fertlltzac~n con narranaza (porquinaza o eattircol 
de cerdo) y rotacl6n do potrerom con core. elctrica as aument6la capacidad do carga do 1 a 5 cabezas por hectlrea en al mu
nicipio de La Uni6n. 

~41, 

• .' " " ~* / ~ * -NA. V 



De Nzquierda a derecha ae observa al seflor Alcalde de El Santuario,
al Ministro de Agricultura, doctor Roberto Junguito B. el Gobernador de Antioquia, doctor Nicanor Restrepo Santamarla y el Gerente General del ICA, doctor Fernando Gomez Moncayo, duranteel Dra del Campesino celebrado el 5 de junio en la vereda Bodegasdel municiplo de El Santuarto, en el cual el ICA expuso su tecnologa en carteleras, plegables, cartillas, sonovisos y se dlstribuy6semillas mejoradas de frrJol y mafz, producidas por el Ir,stttutopare la regl6n del Oriente Antioquefno. 
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Se cont6 con la presencia del sefior Ministro de Agricultura, del 
sefior Secretario General del Ministerio, del Gerente General del ICA, 
del Gobernador del Departamento, del Director Nacional del DRI y 
otros altos Lirectivos Regionales. 

8. Excelentes resultados en rendimiento de frijol voluble, se 
obtuvieron en la vereda El Cardal del municipio de La Uni6n, 

en un ensayo de ajuste de tecnologi'a que trataba de evaluar varieda
des y las tecnologfas del lCA. Sus rendimientos con la mayor tecno
logia fueron de 5. 000 kg/ha en ICA Viboral y de 5. 750 kg/ha en 
ICA Llanogrande. 

El ataque de Antracnosis fue muy leve en la variedad susceptible 
ICA V iboral,debido a que la alta precipitaci6n; solo se present6 al 
final del perilOdo de maduracion. 

El Distrito Rionegro, inici6 hace dos aflos 22 ensayos de pro
ducci6n de semilla de papa en fincas de agricultores. Despues de la 
tercera cosecha,se seleccionaron semillas de los diferentes ensayos 
y se sembr6 !a prueba final en el municipio de La Uni6n, vereda San 
Juan, obteniendose como resultado que la semilla ICA continua siendo 
superior en rendimiento a la que tenian los agricultores y conserv6 
su rendimiento satisfactorio de 34 y 39, 5 t/ha para las variedades 
ICA Capira e ICA Picacho , respectivamente. 

2. DISTRITO YARUMAL 

2. 1. Generalidades 

El Distrito atendi6 dentro del programa DRI,49 veredas de los 
municipios de Angostura, Belmira, Entrerrios, Don Matfas, Santa 
Rosa de Osos y San Pedro. 
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Se incorporaron 90 usuarios nuevos, con los cuales el Distrito 
completa un total de 1.002 usuarios DRI. Se hicieron 393 entre
 
planificaciones y aju,tes por un 
gran total de $ 37' 711. 000, cifras 
estas muy similares a las obitenidas en el mismo perf'odo del aflo 
anterior. El munto promedio pot credito fu de $ 96. 000, siendo 
un 19% superior al del perr'Odo inm(.diatamente anterior. 

Estos cr~ditos se discriminan asi: 217 pecuarios por un valor 
de $ 22. 534. 000, 199 agr,_colas por $ 10. 343. 000 y 64 para vivien
da, maquinaria, equipos y construcciri de porquerizas. El rengl6n 
pecuario sigue siendo el principal del DLstrito (60% del total presta
do), sobresaliendo ampiamente lo correspondiente a vacunos de crfa 
y leche (88% del total de creditos pecuarios). Los cr6ditos agrfco
las fueron muy similares a los del argo anterior y dentro de ellos 
sobresalen los renglones papa y cafta panelera. Los cre'ditos de
 
infraestructura (vivienda, 
 maquinaria y equipo, construcci6n de por
querizas, etc.), tuvieron una disminuci6n en su numero y en el mon

to total .
 

El presente afto fue un perf0odo muy irregular para el cumpli
miento de las metas trazadas ya que parte del personal tuvo que de
dicar gran porcentaje de su tiempo a otras actividades, especialmen
te a las dos siguientes: La elaboraci6n de los Planes Distritales de 

• *' . . A,
Produccicrn y Comecrcializacion para el norte a ntioquefc,; colabo-ra
ci6n con el Plantra en sus diferentes etapas. 

Merece destacarse la gran acogida que han tenido en el Distrito 
los pastos de corte, especialmente el King grass y los Taiwan 144 
y 146, con los cuales, ademas de aumentar la capacidad de carga de 
las fincas, se ha logrado un ahorro considerable en la cantidad de 
concentrado utilizado, lo cual redunda significativamente en rebajar 
los costos de producci6n. Lo anterior, unido a la practica muy gene
ralizada ya, de utilizar adecuadamente los abonos orga.nicos, 
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especiallmentce marranaza (estiercol de cerdo), se pueden considerar 
como .- s 'Tgros mas importantes que se han tenido en este afto. 

2.2. GENERACION DE TECNOLOGIA 

2.2.1 Ciencias Agrrcolas 

A jiferencia de afios anteriores, en el presente no se sembra

ron ensayos por parte de Desarro.lo Rural en los rnunicipios de 
Santa Ro1,sa y Don Matias, pues existe buena investigacion en lo que 
hace refer- ncia a fer-lizaci,_n y otras practicas de cultivo en papa, 
maiz y el frrjol, prior.tarios en !a regoi'n. 

En cuanto a parcelas de a2to rendimiento,fueron montadas un 
tuta2 de 23 corL los arreg.os o especies mai'z x frijol, mai'z x arveja, 
papa x arveja, papa (c), papa x frijol, frijcl arbustivo y tomate de 
arbo.,. Las mismas se montaron con la tcnclogfa investigada por
 

c nstituto en el area.
 

Lc m As sbresaliente en el presente ailo fue la introducci6n a la 
zona de.. mai'z ICA H. 556 en asocio con arNTeja y el reporte de An
tracrnosis (Glocosporium sp.) en tomate de 4rbol. Tambirn,vale 
!a pena mencionar la alta incidencia de !a que maz6n foliar com6n del 
malz (He2minthosporium turcicum) que ha acabado en su totalidad 
algunos cultivos de mai'z. 

En cuanto a plagas, fue reportada la palomilla de la papa (Phtho
.imaoa operculella), inicialmente en el municipio de San Pedro y dos 

meses mas tarde se encontr6 en Don Mat'as. Para su control y evi
tar su diseminaci6n,se hicieron campaflas alusivas, presentaci6n del 
sonoviso sobre el te ma, se instalaron tra mpas y se repartieron vo
lantes que hacen referencia al control cultural. 

http:arreg.os
http:Desarro.lo
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Se sembravon parcelas de alot rendirni ento con el asocio rnaiz x 
frijol en Santa Rosa de Osos, empleando las variedades de marz ICA 
V 402, ICA V 453 y c! regional; en frijol, e! radical y revoltura. 

Dcl asoeio niarz x arvcjd so sembraron ocho parcelas de obser
vaci6h. De una
,stos primeros ensayo,. se observa mejor respuesta
 
dcel marz ICA H 556 a las aplieaciones (reahonamiento) de urea a los
 
30 y 45 dfas. Las pr:'_ieras parcelas 
fueron abonadas lUnicarnente en 

el mcmentu de la siembra. 

Este arreglo ha 1!amado bastante la atenci6n por la multiplicidad 
de productos quc: se obtienen del mismo y en terminos generales el
 
comportaniernito de este asoci). fue mucho mejor en el primer semes
tre que en el segundo, debid; entre otras causas a la menor inciden
cia de la quemaz6n foliar comlin del marz (Helminthosporium turcicum) 

en el hilirido 556. 

Ell cultivo de la papa es el que mts se ha investigado en la re
gi6n, dada su rmayor importancia en cuanto a d.reas sembradas y nl
rner() de agricuitores que la cultivan, como tanbien los mayores vo
li nenes pro.wducidos. 

So s,-imbraron cinco parcelas de alto rendimiento de los arreglos 
papa x arveja y papa x frrjol, tres de las cuales eran para multipli
caci6n de semilla, para siembras posteriores. Las variedades em
pleadas fueron: papa (Ipira, Irijol Catfo y arveja criolla y Guatecana. 

Elu.vo de frijol arbustivo ha tenido muy buena aceptacion en 
los i"ltimos aftos en el Distrito. Es as* como se sembraron seis par
celas dernostrativas o de alto rendimimto, cuatro de las cuales para 
multiplicaci'n de senilla, dada la gran demanda de la misma en todo 
el Listrito. con esto se busca un autoabastecimiento de semillas para 
el pro'xinio aflo. 
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Se utiliz6 las variedades ICA Tundama, Diacol Cati'o, Carga
manto Mocho, Lima y el Guifaro. Todas las parcelas mostraron 
buen desarrollo y un aceptable estado fitosanitario,a pesar del fuer
te invierno imperante en la zora durante la mayor parte del aflo. 

Con hortalizas se atrabaja nive! de huertas caseras. No se 
ticnen parcelas de a'Ro rendimierito,dado los costos de las nismas y 
"a escasez de agricultores que se comprometan a administrar ade

cuadamentt estas parcelas. 

Denurn -I- los frutales de c'iima Irio, el tomate de 4rbol es el 
ciutivo qu.- 1iene mejor aceptaci6n por parte de los agricultores del 
AItplan- Norte de Antioqii. Lo anterior,basado en los buenos ren
dimientes que se estaln obtenitndo y los precios favorables en el mer

cado, durante !a mayor parte del afto. 

En la vereda Orobajo del municipio de Santa Rosa se tiene una
 
p-rcela de observaci(n con 
60 plantas, en la cual se esta' aplicando 
el paquee de r- cornendaciones existente para este cultivo que se
 
presenta como alternativa de diversificaci6n de cultivos como el
 
mai'z, ci fri'jol y 'a papa, los cuales tienen muchos 
problemas fitosa

nittarios y principalmente problemas de mercadeo. 

En la regi6n de San Pedro solo se sembraron tres ensayos para 
probar diferentes dosis de urea para reabonar el mariz en el asocio 

papa x makz. 

Con respecto a las parcelas de alto rendimiento,en este munici
pio se sembraron dos para rmstrar el control de gusano blanco en 
papa; dos sobre el cumportamiento del asocio maifz H 556 x frijol 
arbustivo x arveja. Es de anotar el gran inter6s mostrado por los 
usuarios para adquirir mliz H 556, debido a las grandes bondades 
observadas en las demostraciones, ya que en promedio se obtuvieron 
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en 110 di'as,23. 200 mazorcas por hect rea y 20 toneladas de forraje 

verde por hectarea. igiialmente y con el fin de abastecer la oficina 
de sernilla, se sembr6 un lote de multiplicacion de semilla de papa
 
Capira.
 

Con relacion a los frutales de esta zona, continiaso con las cam
pafras fitosanitarias sobre todo para el control de !aAntracnosis del 
ton-a te de 4rbol, ya que so ha convertido en una limitante para la 
expansi6n de este cultivo. 

Ademns de 'Iocinterior, se continua difundiendo el cultivo de las 
hortalizas; par a esto se siguen estableciendo huerta.s tanto a nivel
 
escolar como caser,',al igiial que on el hospital y el asilo de ancia
nos del municipio d.. San Pedro.
 

En el municipiG ],i-Angostura se establecieron los siguientes 
onsayos:
 

Uno en cana para determinar los beneficios y ventajas de la 
aplicacin de 'ierbicidas; al ritsino tiempo so muestra la for

ma de selecei In do senilia, do su desinfeccion y las distancias apro-
piadas de siembra . 

- Con la colaboraci6n del programa de Cultivos Mu"ltiples se 
estableciotun ensayo sobre el arreglo maiz x frijol voluble// 

Ir'fjol arbu1stivo,empleando los siguientes nateriales :marz fH E-41, 
frf.icl Lihrino (voluble) y frijolCatio (arbustivo). Los rendirnientos 
ftieron I)ajos y para cI prdximo perriodo se tiene programado investi
gat, mis en este arregio y otros quo se considera pueden ser de mu
cha utilidad para la region. 

Se sembraron adema's,. I.res parcelas de alto rendimiento en 
,tica, domostrando ospecialmente las bondades do la fertilizaci.6n, 
densidad de siembra y desinfeccijn de la semnilla. 

http:fertilizaci.6n


Dtaol Carlo, Lirmay Gulfaro han mostrado, b~una adaptac6n y - 4 

rendimiento en el note do Antioquia. La fnto llustra un Iota de 
multiplcac6n de sam illa n Is vreda Malambo del munciplo
de Santa Rosa. q j, 

-
" . 

N , 

fate muestra Iu bfaena producc16nmy adoptpn del tobnte 
de an el Ant.plano de Antooqura (vereda OrobaJoDicoLa 

rnien n nrbol nortt 

,.t,.$idel muicplo de Santa Rosa do Odos). 

"d;,oHibrido 556 (vereda Pontezuela, munielpto de Santa Rosa de 

OsoL). Material muy proma orno, dp buena adaptacann y producctnt 
on. Produce on dras y un de buena dn nhocolot20 norraJe 



Para mostrar a los productores las ventajas de utilizar al ma'xi
mo los lotes en los cuales se siembra platano,' se establecio una par
cela de platano intercalado con malz regional. 

Siendo la cafla el cultivo prioritario de la zona, se le ha dado la 
mayor importancia a la difusi6nde las mejores tecnicas de cultivo, 
por lo qte, con colaboracion con el Programa de Cafla Panelerase 

cons iguio en el V8lle de Aburra sernilla de la variedad POJ 2878 para 
establecer una parcela de produccion de sernilla. Se establecieron 
ademas dos pruebas de alto rendiriento, en las cuales emplea todase 
-
la tecnologi'a recomendada por el Instituto para este cultivo, obser

~indose la buena acogida que han tenido algunas practicas entre los 
p-oductores, destacandose la siembra en surco continuo (chorrillo) 
y la fertilizaci6n. Se continu6 tambi'n con el seguitniento de -arcelas 
sembradas en aflos anteriores: cafla panelera, platano y pitla., 

2. 2. Ciencias Animales 

Conio en vgeca nteriores la invpecuaria del Dis
slev- a cabo en pastos d te, con los cuales se hanogrado 

.vantes muy significativos en adaptacion de varied.des y respuesen 

ta a diferentes niveles de fertilizaceyn.
 

Para este aflo,se incluy6' d~ntro de la, nueva rnatriz dielos ensayos 
de pasto' Cle corte,elLUSO del cloruro de potasio para buscar el, efecto 
del potasipo en que atacael control del "'Aftublo Lde los seil 

tasto inggrass; a 
'as~s 

.enLeela'nter ior, se es e .ar....cu. tro en
9ayosjocahzadosotresen el iunicipio de,aSan Pedro 3 zh o ene, de 

0Sanaa losa Lde 'SQS. : I 

* j ~ ~ innpastos'de Corte se sembraron 14' parcelas dei-o str~a 
-o(IeI\1ing grass Y,10, delaiwan 146 en las cales se, a pi I 

can t'3a rr nn oes, del Dist'rtto para. este cultivo. Es 
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importante ru~saaiar Ma inrnnsa aw;gicda que tieneri los pastos de cur
t- wolrn- los pt quefic.s y fn(: liaric s pr(- Jucturcjs dt- !a zona, ya que ad--
mits d(. mclt's 7aiUc apat. Wad cie carga do lias ex-~aw~ 

P*tt, IC (Ait S, dUniciran Man a W-ti~d ad de7 Ms nis inas a! poderse di s
i-ninut i- ii gr ai. p*r c rr-tjc co-nriFnradeA su rflhiu stradu al gariado de 

(,nv)it-nt- hact r InifKs an Ma parit ptacuarma scbre Ins excelen
tus retsl4Atades 
 quo so hax, i WiWA c(,ri eL rnaiz H 556 co mo productor 
de iurrajo, pa quo L(.f csu Jni-,,A( st ha'n k-bte--riido producciones pro
nindius d-: 30 r'A un i Iur t-rdact: --c Jv: ipi y enf uri tiennpo re
2at l a fl r to~ ci *r ( i 10 d~ds)
 

.A urqui: t va. it zaicFismo ha Lnvastigacicnes al respe etc,,
 
se hian a pr( -,;:ch~tdo d'ie rom~i. s ni-dics dr traxisfurencia de tecniologfta
 
parun~ms';trr 
a TAs pr Ldwuo c s Li W'i zac tor de Ia rrarrariaza o cer

da - ri 1. fkr .. zatc Aid W 1ktr u, pr~c tica Msa que- iRowt gran dA
fuis n v:, tedt es~ Nur t&~~oWA (t-(1h, POW d- emrplearse inal causa
 
pr oW;.mas grw u-s dr ( t ! a Atna ca(n, a;c utnulactcnr en el suelc , etc. ,
 
por to cual W.s tecrac(s &I- Dis~r:;u orlentan iWcnicarnente a Ins pro
dutcr-es efn SU 1J L.A2 AC' Cr1. 

2.3. TRANSFERENCLA DE TECNOLOGIA 

St; trabajo6 en coerd~nch rx e n Was siguientes entidades :Secre-

WaNiA 'c Agricultura, COta, Sena, 
 Caja Agraria, Planeacic'n Na

ciorial, Ca m lnt'~s V iriL. y~ (;-nt c- dt Dliagn'sticc C,ci LSti tlO, c-n 
les s xguientes as pecnus: pr 5. '-ice , planificac ibn y supervision

u&uuarlos y &U - oiitc,q ii c,, mpias de - ,cunaciocrs'o 

c -s s r cuniLt nc-s vex' il(-sV MU11 ,umpal S, planes distritales de 
pr LdUCCAtfl y cc. LaITL -.antra,ii'rrc -visitas veredales, anallis is 



Vista panorimica a pareehl demostrativa do pa tom 
en el Norte de Anttoquia y &rea de aprovechamtento 
de estidrcol de cerdos. 

LOs nuevos paston do corte Introducidos on la ragi6n son de alta 
gustosidad y bien acoptados por el ganado. La fotograffa Ilustr 
una parcel&de ensayo de comparacidn de variedades de pastos
King grams y Taiwan, vereda Malhmbo, Santa Rosa de Osos. 
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de muestras de sangre, heces, visceras, etc. 

A los usuarios directos (usuarios DRI) se les realizaron 2. 972 
visitas de asistencia t6cnica; a productores indirectos (no DRI) se 
les hicieron 1. 189 visitas esporzdi--as de asistencia t6cnica, y tanto 
a productores DRI como indire=[.os se les atendieron 709 consultas 
sobre diferentes t6picos agropecuarios. 

Aprovechando el buen nfimero oe parcelas de alto rendimiento 
sembradas., su buena adapac;.6r y comportamiento, se realizaron 
los slguientes eventos de transferencia de tecnologia: siete encuen
tros campesinos y tres giras , Se hicieron adem~s 67 proyecciones
 
de cine y sonovisos.
 

Se debe resaltar la participaci6n en la preparaci6n y realizaci6n 
de la III Feria Exposici6n Lechera y de Especies Menores que se 
realiz6 en el municipio de Santa Rosa de Osos, evento que perrniti6 
transferir tecnologfa en aspectos tales como pastos de corte, inse
minaci6n artificial y abonani ento con marranaza. 

En el transcurso del afio,solamente se registr6 un brote de en
fermedad vesicular en porcinos,afectandose 160 animales de un total 
de 430; este broto se present6 en la finca Palenque paraje Riogrande, 
perteneciente a la Curia de Santa Rosa de Osos ,pero se registrano 
ron muertes en los animales afectados, Es de anotar tambien que 
no se presentaron brotes o casos de enfermedades vesiculares en 
bovinos ni de c6lera porcina,gracias a las campanfas de vacunaci6n 
y a las recomendaciones dadas a los ganaderos y porcicultores de la 
zona. 

Eurante el afo se hizo control mensual de la feria de cerdos en 
San Pedro y Ia feria comercial de Santa Rosa. Ademas, se efectua
ron seis visitas a almacenes de drogas veterinarias, biol6gicos, 

http:adapac;.6r
http:indire=[.os
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vactnas y alimentos concentrados para ani males. 

Se expiclieron dios licencias para exoendio a alnacenes de drogas 
veterinrias y otras dos para almnacenes distribuidores de concentra
dos para anila!es y so gestiono ante insutuos de IMedelln la conse
cuci6n du registro para el f,.ncionaniiento de tres almacenes en San 
Pedro. 

En cuanto a asistencia tecnica, hasta la fecha se tienen registra
dos en la oficina ICA de Santa Riosa, un total do 180 proyectos de Ley 
5a. y la cifra de asistentes tecnicos para dichos proyectos asciende 

a 90. 

Eiln San 1'edro, adealas de la asistencia t6cnica prestada a uSLarios 
DRI y no DRI, se hizo revisiIn de cr6ditos de key 5a. con un acuzmu
lado de 60 proyectos por un valor de $ 50' 504. 231. El irea total
 
donde se desarrollan estos 60 proyectos 
es de 4.817 hecta'reas; con
 
Ylecursos del t'ondo 
 linanciero Agropecuario, han sido financiadas 
1.230 cabezas de ado bovino y 58 0 cerdos. 

Conviene resaltar la gran importancia que tuvo este arlo laen 
capacitacif'n para el personal del l)istrito a todo. los niveles, lo que 
l16vo' al cumupliruiento de las actividades anteriores. Ademas de las 
charlas de tipo t6 cnico quo so re alizaron a nivel Mistrital, el perso
nal del l)istrito tuvo oportunidad do asistir a los siguientes cursos y 
seminarios. Extensi6n Rural, Adiinistrac i6n Rural, l'orcicultura, 
Almacenamiento de Papa, P'roduccin do Tomate de Mesa y ('ebolla, 
Manejo de Suelos de Ladera, Cafla Panelera, G'anado de leche, Di
nrnica de G(rupos, Suelos y Serninario sobre l;'ertilizantes y Enmien
das. I)e estos eventos se beneficiaron 17 funcionarios del Distrito. 



3. DISTRITD CHOCO SUR 

3.1 . TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA 

En est- Distrrc; de Transferencla de 'recnologf'a, las activida
des s-7 l evaron a cabc t-n !a atenci_6n directa de 153 familias en nue
ve frentes de trabajo ptr-Tnec'entes a los municipios de Quibd6, Its
mina y -'a1(56a Las cuales s( es realtz6 127 consultas y 212 visitas 

no per LOdicas. 

En es'a zona, que estuvo marcada dentro de la pol'tica PAN del 
c "Gobi.r.no Nacional, se prestO, asistencia t i ica directa a 918 hecta

reas de las cuales 306 recibIieron credito . A21L se atendi6 93 bovi

nos, 800 ayes, 120 porcinos y 15 equinos. 

Entre los principales rengtnes atendidos aparecen los cultivos 
de pl".ano, arroz, matz, yuca, frutales y hortalizas (tornate, pimen
t6n, berenjena , pcpirio). En 2a parte pecuaria se atendieron b~sica
menfe especies menores: ayes y cerdos y se realizaron ensayos con 
pastos de corte (King grass). 

Como apeyo a la asistencia tenica, directa se establecieron tres 
parcelas demostratiras y de ajuste tecnol6gico en yuca, dos en pla
tano, des en arroz, unra en maiz y cinco en pastos que sirvieron de 
base para !!evar a cato 39 ditas de campo y demostraciones; adems., 
como parte de la labur divulgativa, se dictaron 37 cursos y conferen
cias y se realizar(,n 26 I, .:,.r., s, especialmente sobre los temas 
de desinfecci6n de s,. rn!Th, sistemas dc siembra, sistemas de ali
mentaci6n de porcinos y nutriei(n en el componente social. Se dis
tribuyeron adema's 200 ejemplares de publicaciones sobre diferentes 
aspeectos agr 'c las y pecuarios. 

http:Gobi.r.no


117 

Durante la vigencia, en el Area agricola y pecuarialas acciones 
mas sobresalientes comprenden ci anilisjs y correcci'n de los pla
nes de producci(In para los cultivos de Pancoger a sembrar en el 
primer semestre de 198-1; visita a las par'celas de los usuarios PAN, 
con el objeto de instruirlos en relacion con los rultivos y hortalizas 
sembrados en azoteas correspondlientes al plan terraza, labor que 
so efectu6 hasta cuando se di) por terminado este programa (PAN). 

En relaci6n con las parcelas demostrativas y de ajuste tecnol6
gico, estas presentaron buena gerziniacion; en yuca se not6 inciden
cia de Iiorniga arriera y moscL del cogollo. Hn cuanto a pastos, se 
obser'6 su comportamiento y rendiniento y se detect6 el ataque de 
hormiga arriera y de la salivita de los pastus; con aplicaciones de 
200 kg/ha de urea a los pastos al momento del corte, no hubo buena 
resptiesta; tamnpoco se iioto6 carubio en cu.nto a su vigor y aspecto con 
aplicaciones (e 10-30-10. 

En arroz,se instalaron dos parcelas para comparar la variedad
 
CICA-8 
con la regional y en yuca se corrpararon cinco variedades
 
fIMC-118, IIMC'-36, IINIVIC--61, V-40 y V-76; en maf'z inici6 una
se 

selecci6n masal de chocefio pero tanto pkia 6 ste para los demn.s
comno 
cultivos las acciones se redujeron para el segundo semestre. 

A partir del segundo semestre, Planeaci6n Nacional inici6 el 
desmonte del programa PAN; por esta raz'n, las acciones del compo
nente social del Distrito fueron disminuyendo hasta el punto de no 
efectuar planificaciones de credito en aspectos de nutrici6n. En el 
primer semestre se habi'a atendido 59 familias en forma directa en 
ocho veredas de los tres municipios del l)istrito. 

En el campo pecuario como consecuencia de la terminaci6n de 
las actividades PAN, solo se colabor6 en el proyecto comunitario de 
porcinos, el cual fue trasladado de Yuto a Tad6, donde actualmente 
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funciona; para e! mes de diciembre Iueron entregados por parte del 
INCORA, 18 cerdos pertenecientes a las veredas del Tambo, Campo 
Bonito y durante e. primer semestre se habi'a atendido 34 productores 
de cerdos en siete ,eredas, a l.cs cuales se les con':edi6 credito por 

$ 136.000. 

4. ESTUDIOS SOCiOECONOMvIJCOS 

Durante 	1983 la Of ic-na de Estudjos Socioeconomicos de la Re
gional 4 contc6 con un profesicria, con sede en el Centro Regional de 
Invest.gacion La S-,.;a. Las !abUros rcalizadas se pueden resumir 
asi: 

4. 1. 	 ACT,'V1DADES DE .NVESTGAC!ON 

4. 	 1.I Emp'eo, ingresos y distribuci6rn del gasto en el Oriente An
f toqucffi, 

Este proyec:c ha sufrido a~gunos tropiezos por la interferencia 
de otras actividados que ha debido cumplir el profesional responsable 
de la Oficira. Se registr' el proyec.-o en la Division de Estadrstica 
y Biometrr~a y se inici6 c.! trabajo de campo durante el primer semes

tre. 

4. 	 1.2. Uso de Mc:d-os Masivos de Comunjcacjon en la Transferencia 

de Tecnolagfa a la Mujer Rural. 

Este es un prcyecto cooperativo con el instituto Interamericano 
de Cooperaci6n para la Agricuitura, y se cumpli6 en la Regional 4, 
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Distrito 	Oriente Antioquefno, con la participaci6n de un equipo multi

disciplinario. La colaboraci6n del fundionario de "iaoficina consis
ti6 en apoyo en los aspectos metodol6gicos, diseflo experimental, y 
analisis 	estadf'stico y econ6nico de la informacion. Los resultados 

del proyecto se presentaron en un seminario internacional realizado 
en Rionegro los di'as 5, 6 y 7 de diciem-nbre y correspondi6 al funcio
nario de 	!a Oficina exponer los resultados de la parte pertinente a 
Colombia, en colaboraci6n con un funcionario consultor del IICA. 

4. 	1.3. Costo. de Producci6n Pecuaria en el Altiplano Norte de
 
Antio luia.
 

La producci6n lechera es quiza' la actividad agropecuaria mas
 
importante en las tierras de clma frlo del Iistrito. 
 Esta actividad
 
generalmente se en las fincas
presenta 	asociada con la explotaci6n 
porcfcola, de la cual se aprovechan los excrernentos para fertilizar 

los pastos. lka explotacicn porcina de por sr es de baja rentabili

dad y su 	justi[icacion econoni ca depende grandemente de este apoyo 
a la lecherra. Esto configura una situaci6n de gran interns para ana
lizar, por lo cual se hizo una visita a la region de Santa Rosa y se 
adelantaron los pasos iniciales para plantear un proyecto de investi

gacion para 1984. 

4.2. OTRAS ACiVIDADES 

4.2. 1. Diagn6stico de tecnologfa disponible u oferta tecnol6gica 

para el Plan Nacional de Transferencia de Tecnologi'a Agro

pecuaria (PLANTRA). Con vinculacion al equipo multidisciplinario 
que elabor6 la parte correspondiente a la Regional 4. 
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4.2.2. Manual Metodolgico para Evaluaci6n Socioecon6mica de 
los ensayos de Ajuste Tecnol6gico 

Este proyecto se ejecutara durante 1984 el Distrito Pamploen 

na, dentro del marcdel proyecto Andino de Desarrollo Tecnologico 
Rural (PADT Rural). Durante 1983,e2 profesional de la Oficina tra
baj6 en !a revisidn de literatura y redacci6n de un segundo borrador 
del Prcyecto, cuya ejecuci6n estard a cargo de este profesional en 
colaboraci6n con otro profesional de la Divisi6n, con sede en Tibai
tatS. 

4.2.3. AsesorL'a a! Proyectc. de Costos Pecuarios 

Con este proyecto se busca ccnformar- un "Manual Metodologico 
para la Deterrnirnaci6n de Costos de Produccimn r"ecuaria: Bovinos 
Cr).a y L,;che", y ,::stuvo a cargo de dos profesLonales de la Divisi6n 
con sede en Tibattata con !a colaboracimn de los Economistas de las
 
Regionales 1, 6 y 7. El profesional de la Regional 4 
 fue invitado a 
una reumo~n de anatisis de la iniormacion de casos obtenida en el 
Distrito Sur del ifuila, con miras a que prestara asesort'a en dicho 
anAisis; los conceptos expresados en esta reuni6n se incorporaron 
al burrador del Manual. 

Durante e* afto ademas, se han atendido consultas y se ha brin
dado colabr'aci',n on aspectos de dis-fi o y analisis economico y esta
di'stico de resuitados de investigaci6n, en apoyo a los programas de 
investigaci6n que cumplen actividades en La Selva y asesorr'a a pro
yectos de !a sede nacional de la Divisi6n. 



5. CA PACITACION EN i)ESARIM0IJO 

Para 1983, a pesar de las imuchas dificultades y de que no se pu

do realizar una programaci6n rtty estructurada, el Centro de Capa
citaci(In trabaj6 prin(ipalriente con entidades cono: 'laneacion Na
cional -)RI; Secretari'a de Desarrollo de la ('otiunidad, Servicio Sec

cional do Salud de Antioquia, SENA Regional Antioquia, I'rograna 

Cooperativo ICA-USDA, ICA Subgerencia de I)esarrollo R.ural, ICA
C'1 SiU)gerencia de Investigacicn; ICA-,SA ' Subgerencia Adminis

trativa, C'IA'T', Institito Plolitecnico J aime Isaza C'adavid, Universidad 

Nacional. 

I.ar'a el ao 1983 se llev5 a cabo la siguiente programaci6n: En 

[ebre:'o, Seniinar'io T( N (T'cnica de (Grupo Nomiinal), para entidades 

y camnpesinos participantes del I.HI Oriente Xntioquefho. I{ealizado 

por I'lanc:tcit'n Nacional DIU. 

I,n iimarzo, Capacitaci6n de multiplicadores en 'Hienestar Fanui
liac, de la Secvetarta de Besarrollo de la Cotnunidad, realizado por 

l.i ecretarfa de i)esarrollo de la Comunidad y el Instituto de Bienes

tar l.,amniliar de Antioqiuia. 

lI'euni6n del (.ttupo Asesor de Gerencia SENA. Analisis del Plan 
SkNA para 1983; 11ealizado por (GerenciaSENA Regional, Antioquia. 

Se ininario Winanciero Contable para Gerentes de pequeflas em

presas de iVedellfn, organizado por el SENA. Asesorl'a a las empresas. 

En abril, .eunion nacional de ajuste de tecnologi'a para t6cnicos 

de I)esarrollo Rural, organizado por la Subgerencia de 1)esarrollo 

Rural. 

Reuni6n para la elaboraci6n del diagno'stico pecuario para U-rabl, 

realizado poP ICA, ICA-USI)A, FAIDEGAN y CO.POUI-IA3A. 



Conferencias sobre maitz y mtitodus hidrol6gicos para estudiai
tes del PoLit~crico Jaime !saza Cadavid, realizado por el Programa 
de maiz del .CA y el Instiiuto Poolit6cnic() Colombiano. 

En mayo, r-eunit'h y c,rfl'ore:ncia scbre la "Palomilla de la Papa,
Mtodos de C'(ntrul ', para proufesionaies de !as entidaces del sector 
en el Oriente antioqueio, realizada per (J equipo de investigadores 
del CIP e ICAa nivel nacional y regional. Programa de Tuberosas. 

Comite Tecnico Distrital. Exposicion del trabajo que se estaba 
elabl;rando por parte de los t~cnicos de las entidades participantes 
cn el DR. Coordinado por Planc-acitrn Nacional DRI. 

Curso basico de cooperativismo para los m6dicos directores de 
los hospitales del departamento de Antioquia. 

Fundaci6rn de la Cooperativa defJospitales de Antioquia, organi
zad:j por el Servicio Seccional de Salud y la Secretarfa de Desarrollo 
de la Co nidad, Div si(o de Cooperativas. 

Durante los meses mi izc, ,de abril y mayo estuvo trabajando 
el Grupo Interinstitucional de T('N, elaborando el Plan Distrital para
el DRI, Oriente antioque(o (SENA, Seciretaria de Agricultura, ICA, 
Caja Agraria, CECORA, INDERENA, Planeaci6n Nacional 2RI). 

En junio , curso internacional sobre mejoramiento y manejo de 
gertmoplasma de papa, para profesionales latinoamericanos, organi
zado por el CfP e ICA. Programa Nacional y Regional de Tuberosas. 

Curso sobre Secretario Ejecutivo para el personal de secretarias 
de la Regional 4. Realizado por la ESAP en coordinaci6n con el ICA. 
Direcci6n Administrativa Regional 4 e ICA-USDA. 

Durante los meses de julio, agosto, septiembre y octubre,el 
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Centro de 	Capacitaci6n estuvo en receso por construcci6n de nuevas 

oficinas del C. 11. I. La Selva. 

Noviembre, curso internacional sobre problemas patol6gicos en 
produccion de semilla, para profesionales de Am6rica Latina, orga
nizado por el CIP (Centro Internacional de la Papa) e ICA. Irograma 

nacional y regional de Tuberosas. 

Reunion de evaluaci6n del convenio del ICA con el CIP , organi

zado por las dos entidades. 

Visita y reuni6n de fitomejoradores de frijol. Organizada por el 
CIAT (Centro Internacional de Agricultura Tropical). 

En estos 	eventos, participaron un total de 216 asistentes. 

6. 	 COMUNICACION Y TRANSFJERENCIA 

I)E TECN01.0GIA 

La secci6n de Comunicaci6n Regional ha encaminado sus funcio
nes principalmente al apoyo de las demos dependencias del Instituto 
y de otras entidades, en la producc i6n de medios y la divulgaci6n, 
dentro de las actividades de Producci6n Agricola, Producci6n Pecua
ria y Desarrollo Rural, especialmente en cuanto se refiere a los pla
nes de comunicaci6n y campahas de divulgaci6n sobre: fiebre aftosa 
y enfermedades vesiculares, brucelosis, peste porcina, enfermeda
des aviares, gusano blanco y paloirilla de la papa, sigatoka negra y 
mnoko del platano, roya del cafeto, manejo adecuado de plaguicidas y 

control de granos almacenados. 
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En el area de Desarrollo, se continuo con los planes de transfe
rencia de tecnologra estructurados a fines de 1982 para los tres Dis
tritos de la Regional, que buscan la aplicaci6n directa de la tecnolo
gi'a a nivel del pequefio productor; se disefl6 otro plan sobre pastos 
de corte en el Distrito Yarumal (Altiplano Norte de Antioquia) y se 
corrigi6 y orient6 la elaboraci6n de un plan especial del Programa
 
ICA- USDA para el Noroccidente del Choc6.
 

A traves del intercambio de intormaci6n y el apoyo en las labores 

de divulgaci6n, se ha podido colaborar como Secretarlacon entidades 

de Agricultura, 
 Secretar'a de Desarrollo de la Comunidad, SENA,
 
Comit6 de Cafeteros, Codechoc6, 
 Servicio Seccional de Salud, Poli
tecnico Colornbiano, Universidad Nacional, Universidad de Antioquia, 
Caja Agraria, ICA-USDA, Programas DRI, entre otros. Pero el 
mayor esfuerzo de la secci6n se encamin6 al disefto y producc i6n de 
los medios de comunicaci6n proyectados dentro del convenio ICA-
IICA Medios Masivos titulado "Efecto de Algunos Medios de Comuni
caci6n en la Transferencia de Tecnologr'a a la Mujer Campesina". 

La transferencia de tecnologi'a se ha visto apoyada en los aspec
os de producci6n de medios y de divulgaci6n, en especial a trav6s 

de las siguientes acciones: 

I. En el area de producc i6n se destacan los disefios realizados 
para afiches, vallas y hojas volantes en las campaflas de 

aftosa, sigatoka negra, paloni Ila de la papa, roya del cafeto y peste 
porcina,en especial para los puestos de control y movilizaci6n de las 
campafias de sigatoka negra y roya del cafeto. 

2. Producci6n de 46. 930 ejemplares de publicacijnes seriadas, 
afiches, volantes, circularesyh6jns; divulgativas en un to

tal de 753. 962 tiros, con 6nfasis en su distribuci6n para areas de 
campaflas y de Desarrollo Rural. La Regional a su vez genero 
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impresos para venta de publicaciones, del orden de los $ 559. 209. 15 
con puestos de yenta en la 1staci(n Experimental , en Fadegan y 
apertora de rievos frentes de venta en el CIf Tu lenapa y en SIAlIA. 

3. Es de destaai el vlum,,en de prodiiccio'n que se ejecut6 con 
algunos linumtantes, dentro del convenic ICA-IIC'A Medios
 

Masivos, para lo cual la Seccio'n dedic5l 
cerca del 70% de su tiernpo
 
y esfuerzo a! diseno y 
produccin de los siguientes mnedios scbre los 
siguientes temas- El cultivo de la zanahoria; el cultivo del repollo; 
la familia rural y su nutricf)n; recomendaciones para la preparacib~n 
de alimentos; ayudemnos al aprovechamiento de los alimentos por el 
organ is II Os. 

Esta pr'oduccioln incluyyol cinco sonovisos (uno para cada terna); 
cinco cartillas (una para cada tema y 2. 000 ejemplares impreso, por 
tenma); tres historietas grat'icas (2. 000 ejemplares de cada una rela
cionadas o-n "Ika fLniiia rural y su nutric on :repollo y zanahoria". 

[.os aspectos principales para el diseho, tratanijento y estructu
racimon final pria, estos iriedios fueron discutidos en el grupo tecnico
 
del conveiioa 
 .ive!regional y las Secciones de Investigacion en Co
mtinicaciones y I'roduccion 
de Medios de la L'ivisi6n de Comunica
cion. Aderwis para el Semninario de presentaci6n de resultados del 
Proyecto se present6 un traba.jo titulado: Principales consideracio
nes para la producci6n de medios en un plan de comunicaci6n, que 
explica las decisiones que se tomaron en estos aspectos. 

El convenio incluy6 ademnis el medio - radio, para el cual se 
elaboraron 38 programas (14 en producci6n de hortalizas y 24 en 
nutric i6n, preparacfi6n de alimtentos y saneamiento ambiental, para un 
total de e,,iisi6n de 570 minutos en las ernisoras Ecos de Rionegro y 
la Voz do El :antuario. 

http:traba.jo
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4. Producci6n de 27 boletines de prensa que incluyen 101 noti
cias e informaciores especia!es para la prensa nacional, 

regional o unlocal con total de 15. 250 ejemplares, con buena publi
caci6n por parte de la prensa hablada o escrita, que alcanz6 los 
21. 500 centi'meros cuadrados, cerca 15de paginas de per'odico en 
promedic, segln el ana!isis realizado a la informaci6n del ICA apa
recida en I I periddiccs de! orden nacicnal y regional. 

5. Eifusicn de 258 programas radiales agropecuarios para el 
oriente y suroeste antioqu&Ao con temas de apoyo a !as la

bores quo ai se realizan, los cuales cubrieron 3. 870 minutos 
de emi
sion inclufdos aquelos del Convenio ICA-IICA. 

6. Cubrimiento de 76 municipios en Antioquia, cinco en el Cho
c6 y cinco en Ci;rdoba con las acciones de la Unidad XV6vil
 

Audiovisua.,t-n trabajcs ccordinados 
de Sanidad Animal y Vegetal
 
intra c- inieristitucionai que ha logrado !!egar a mas de 20. 000 bene
ficiarios en apartadas regiones 
de la regional que incluyen: agricul
cres, 
 ganaderos, estudiantes y p6blico en general a nivel urbano y 

rura*' en iiias de 212 veredas y 31 establecimientos educativos de es
tas regiones. Algunos de estos 86 municipios fueron visitados en
 
mas de dos ucasiones.
 

Enfasis especial se di6 en aparte pecuaria a las campanas de 
peste porcima, enfermedades aviares,aftosa y enfermedades vesicula
res; a los ciclos de vacunaci6n principalmente en zonas no atendidas 
directamente por el ICA y el apoyo de divulgaci6n al programa ICA-
USDA en el Noroccidente del Choc6 y la nargen izquierda del rlo Si
nu y sur de Monterfa y en !a parte agri'ola a la campafia sobre la 
palcmilla de la papa y gusano blanco, plagas que intensificaron su 
severidad durante el primer semestre en el Oriente Antioquefo. 

En te'rminos generalesla acci6n de la Unidad M6vil Audiovisual 



La Regional cont6 con un stand permanente para ser 
exhibido en aquellos evento8 grupales, fertas y ex
posictones principales realizadar en el Area de su 
jurisdiccb6n como un medio mds en la transferencta 
de tecnologia, unido a los medios impreaoe produ
cidos como apoyo en esta labor. 
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se resume en 89 presentaciones de cine con proyecci6n de 134 pelf
culas educativas y recreativas; 252 sonovisos y 10 series de transpa

rencias con temas agrfcolas, pecuarios y promocionales; divulgaci6n 
con microfono y cufias, participaci6n en 12 seminarios y conferen

cias, un curso y la feria exposici6n de Monterfa, dos dfas de campo, 

tres dfas del campesino y 71 reuniones. 

7. En relaci6n con eventos grupales, ademas de los cursos en 

el area de producci6n agri'cola y pecuaria se destaca la par
ticipaci6n del ICA en la V Feria Agropecuaria e Industrial de Chigo

rod6, en la cual el Instituto obtuvo un primer puesto con su estand; 

la participaci6n en la "Exposici6n Jornada Conmemorativa de la Ex
pedici6n Bot6nica" realizada en la Biblioteca Plblica PfLoto y la mues

tra con motivo de la semana de la salud realizada en San Vicente y las 

fiestas de la papa en La Uni6n; y el Seminario Internacional para la 
presentaci6n de los resultados del estudio sobre "Efectos de Algunos 
Medios de Comunicaci6n en la Transferencia de Tecnologia a la Mu

jer Rural" realizado en diciembre. 

Finalmente, a travs del intercambio de informaci6n y el apoyo 
en las labores de divulgoci6n, principalmente hacia el sector rural 

se pudo colaborar con entidades como el DRI, Secretaria de Agricul
tura, IICA, Servicio Seccional de Salud, SIADA, SENA, Politecnico 

Colombiano , FADEGAN, ACAPA, Universidad Nacional, Universidad 

de Caldas y Universidad de Antioquia, CORPOURABA, Comite de 
Cafeteros. 


